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Resumen 

 

 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre celos, dependencia 

emocional y autoestima en adultos de San Juan de Lurigancho, 2020. La 

investigación fue de tipo básica con un diseño no experimental y correlacional de 

corte transversal. Los instrumentos usados fueron la escala de celos (Ventura- 

León, Caycho-Rodríguez, Barboza-Palomino, Aparco y Rodas, 2018), la escala de 

autoestima de Rosenberg (Ventura-León, Caycho-Rodríguez, Barboza-Palomino, 

Salas, 2018) y Escala Breve de Dependencia Emocional (Ventura-León, 2018). 

Asimismo, la muestra estuvo compuesta por 479 adultos del distrito de San Juan de 

Lurigancho. Los resultados indicaron que no se alcanzó cumplir con el primer 

objetivo específico entre las variables celos y la autoestima (r= -0.039, p = .389) 

ya que se evidencio que no existe correlación. Del mismo modo si se halló la 

relación directa significativa entre la variable celos y la variable dependencia 

emocional (r=0.238***, p= .001), como también se halló la relación de la variable 

autoestima y la variable dependencia emocional una relación inversa (r= -0.201***, 

p = .001). Así mismo se halló una relación directa significativa entre la variable 

celos con las dimensiones de la variable dependencia emocional (r = .30**; p = 

.001),(r = .22**; p = .001),(r = .26**; p = .001),como también se halló una relación 

inversa significativa entre la variable autoestima con las dimensiones de la variable 

dependencia emocional (r = -.14**; p = .01),(r = -.20**; p = .01),(r = .20**; p = .01), 

No se hallaron categorías prevalentes para la variable celos ni para la autoestima, 

pero sí para la variable de dependencia emocional. En conclusión, existen relaciones 

significativas entre las tres variables sometidas a investigación. 

Palabras clave: Celos, Dependencia emocional, Autoestima, Coeficiente 

Spearman, correlación.



viii  

 
 

Abstract 

 

The objective of the research was to determine the relationship between jealousy, 

emotional dependence and self-esteem in adults from San Juan de Lurigancho, 

2020. The research was of a basic type with a non-experimental and correlational 

cross-sectional design. The instruments used were the jealousy scale (Ventura-

León, Caycho-Rodríguez, Barboza-Palomino, Aparco and Rodas, 2018), the 

Rosenberg self-esteem scale (Ventura-León, Caycho-Rodríguez, Barboza-

Palomino, Salas , 2018) and Brief Scale of Emotional Dependence (Ventura-León, 

2018). Likewise, the sample made up of 479 adults from the San Juan de 

Lurigancho district. The results indicated that the first specific objective between the 

jealousy and self-esteem variables was not met (r = -0.039, p = .389) since it was 

evidenced that there is no correlation. In the same way, if the direct significant 

relationship was found between the jealousy variable and the emotional 

dependence variable (r = 0.238 ***, p = .001), as well as the relationship of the self-

esteem variable and the emotional dependence variable, a relationship inverse (r = 

-0.201 ***, p = .001). Likewise, a significant direct relationship was found between 

the jealousy variable with the dimensions of the emotional dependence variable (r 

= .30 **; p = .001), (r = .22 **; p = .001), (r = .26 **; p = .001), as well as a significant 

inverse relationship between the self-esteem variable with the dimensions of the 

emotional dependence variable (r = -.14 **; p = .01), (r = -.20 **; p = .01), (r = .20 **; 

p = .01), 

No prevailing categories were found for the jealousy variable or for self-esteem, but 

there were for the emotional dependency variable. In conclusion, there are 

significant relationships between the three variables under investigation. 

Keywords: Jealousy, Emotional dependence, Self-esteem, Spearman 

coefficient, correlation.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Existe una gran probabilidad que casi todos hayan experimentado alguna vez 

una escena de celos o quizás lo haya presenciado o tal vez se haya sentido 

afectado por ello. Debido a la toda la coyuntura presente, las relaciones de pareja 

no escapan del contexto pandémico en el cual se ven involucrados, dado que, este 

factor estresante altera la salud física y emocional, asimismo conlleva a la pareja 

En la actualidad, los casos de violencia de pareja se han incrementado y 

callado debido al confinamiento, siendo una de las principales causas de ello, los 

celos de la pareja (Coop-Gordon & Mitchell, 2020). Por ello, es importante poder 

conocer y atender las dinámicas que perturban y desestabilizan la vida de pareja 

(Moreno-Rosset et al., 2016). 

Comprendiendo ello, los celos son un conjunto de emociones comunes en la 

vida humana, que suelen manifestarse a través de las amenazas, la competencia y 

la protección, cuando una persona siente que lo que tiene se le puede quitar por 

algo mejor (Kristjánsson, 2015). Las personas se tornan protectoras y celosas si 

surge alguna amenaza, los celos suelen ser una respuesta emocional al rechazo 

social (Kim et al., 2017). Temen ser rechazados y perder lo que tienen, por lo que 

lo protegen tanto como pueden, y si sienten que no pueden protegerlo o hacer algo 

al respecto, causa una gran tensión en la autoestima y la felicidad de las personas 

causando daños a las personas en relaciones futuras relaciones que puedan tener 

(Attridge, 2013). 

Por ello, los celos y la dependencia emocional se vinculan estrechamente en 

las parejas, del mismo modo la autoestima representa un rol primordial dentro de 

la dinámica en las relaciones amorosas (Martínez-León et al., 2017; Rodríguez et 

al., 2015). Debido a que, puede brindar un soporte emocional o por el contrario las 

parejas también pueden verse muy afectadas si no existe un desarrollo equilibrado 

y adecuado de esta capacidad (Güçlü et al., 2017). Por ello, la dinámica que exista 

a 

tener dificultades económicas, laborales y sociales; todo ello amenaza la calidad y 

estabilidad de las relaciones de pareja, siendo una de esas dificultades, los celos 

infundados por parte de una de ellas o tal vez las dos personas en conjunto 

(Pietromonaco & Global, 2020). 
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en una relación será fundamental para entablar relaciones afectivas saludables y 

libres de violencia (Pingley, 2017). 

Relacionado a ello, las estadísticas que fundamentan directamente a la 

variable celos en diferentes problemáticas son escasas, sin embargo, existe 

diferentes estudios individuales. 

Internacionalmente, según el New York Times (2020) mencionó que existe la 

probabilidad que en Estados Unidos el 2% de los asesinados estén directamente 

involucrados por una escena de celos patológicos. Según Ramachandran y Jalal 

(2017) refieren que en la India se realizó un estudio con 1111 parejas, el cual, el 

80% tenía comportamientos celotípicos hacia su pareja una vez por semana; por 

otro lado, en Estados Unidos, bajo un estudio de 1087 parejas el 74% de ellas 

recurrían a insultos y maltratos psicológicos una vez por semana debido a los celos. 

Diferentes investigaciones en Sudamérica concluyen que, de una muestra de 

80 parejas, los celos produjeron que el 90% afirme que a causa de ello recibió 

empujones de parte de la otra persona, asimismo el 60% fue agredida destruyendo 

sus objetos personas, por otro lado, un 55% fue agredido cogiendo a su pareja del 

brazo, bofeteadas o amenazadas de muerte (Priolo et al., 2019). 

En nuestro contexto, se ha evidenciado que, en los tres últimos años, el 

incremento del feminicidio a causa de los celos se ha potenciado al 43%, es decir 

de 84 a 149 casos por año (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 

2018). Es decir, los celos son un vehículo para los crímenes pasionales en el Perú 

(Ventura-León et al., 2018). 

Añadiendo a las argumentaciones y a las estadísticas, una de las 

asociaciones más estrechas que hay entre los celos es la dependencia emocional 

dado un patrón de necesidades afectivas insatisfechas, el cual la persona busca de 

forma constante satisfacer sus necesidades de acompañamiento, estableciendo 

vínculos amorosos tóxicos (Kennedy-Lightsey, 2018). De esa manera, reforzando 

miedos profundos a la soledad y la separación (Martínez-León et al., 2017). Por 

todo ello, las relaciones de pareja marcada por los celos dañan no solo el vínculo 

entre ellas, sino también a la sociedad en su conjunto (Lemos et al., 2019). 
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Dado todo lo expuesto, en la actualidad solo se han evidenciado antecedentes 

que relacionan de manera dual la variable celos, sin embargo, aún no se ha 

revisado y analizado las tres variables en su conjunto, por ende, la investigación 

tuvo la iniciativa de poder relacionar estas variables que teóricamente se 

encuentran entrelazadas en las relaciones de pareja. 

En síntesis, la investigación presentó como problema general la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la relación entre celos, dependencia emocional y autoestima en 

adultos de San Juan de Lurigancho 2020? 

La necesidad de investigar en esta población de adultos es porque no existe 

suficiente investigación de estas tres variables relacionados a este público 

seleccionado. Además, los datos nos demuestran la cantidad de casos de violencia 

que se refleja en ambos sexos. 

La investigación buscó justificar desde diferentes perspectivas, siendo una de 

ellas mediante la justificación teórica, la contribución fue poder conocer la relación 

entre estas tres variables y por ende poder ampliar la interpretación del marco 

teórico en otros contextos culturales. Por otro lado, la contribución social se dió 

mediante la entrega de los resultados a las diferentes instituciones privadas o 

nacionales que las necesitan para que ellos mismos puedan tomar decisiones con 

el fin de poder ayudar a alguna comunidad con las problemáticas antes 

mencionadas. Por último, a nivel práctico, los resultados de la investigación podrían 

ser utilizadas por otros especialistas para la aplicación de futuros programas, 

talleres, charlas o consejería, que serían dirigidos a comprender y atenuar los celos 

en alguna población especifica. 

Por otro lado, para responder a la pregunta de investigación, se tuvo como 

objetivo general: determinar la relación entre celos, dependencia emocional y 

autoestima en adultos de San Juan de Lurigancho, 2020. De igual manera, los 

objetivos específicos de investigación fueron: (a) analizar la relación entre la 

variable celos con las dimensiones de la variable dependencia emocional en adultos 

de San Juan de Lurigancho, 2020; (b)analizar la relación entre la variable 

autoestima con las dimensiones de la variable dependencia emocional en adultos 

de San Juan de Lurigancho, 2020; (c) identificar el nivel de predominancia de celos 

en adultos de San Juan de Lurigancho, 2020; (d) identificar el nivel de 

predominancia de dependencia emocional en adultos de San Juan de Lurigancho, 
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2020. Y finalmente, (e) identificar el nivel de predominancia de autoestima en 

adultos de San Juan de Lurigancho, 2020. 

A su vez, en este informe se formuló la siguiente hipótesis general: existe una 

relación entre celos, dependencia emocional y autoestima en adultos de San Juan 

de Lurigancho, 2020. Por otro lado, las hipótesis especificas fueron: (a) existe una 

relación entre la variable celos con la autoestima en adultos de San Juan de 

Lurigancho, 2020; (b) existe una relación entre la variable celos con las dimensiones 

de la variable dependencia emocional en adultos de San Juan de Lurigancho, 2020; 

(c) existe una relación entre la variable autoestima con las dimensiones de la 

variable dependencia emocional en adultos de San Juan de Lurigancho, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
La revisión de los antecedentes de las variables a relacionar, se buscaron en 

las principales bases de datos como la Web of Science, Scopus, Taylor y Francis, 

Sage Journal. Dado ello, se realizó la recolección de diferentes artículos científicos 

de diseño correlacional. Sin embargo, solo se encontraron antecedentes a nivel 

internacional, más no nacionales, debido a que será la primera vez que se conocerá 

dicha relación. 

En Turquía, Bayram et al. (2018) realizaron una investigación correlacional. 

Teniendo como objetivo conocer las relaciones entre la autoestima y los celos en 

los empleados del sector privado utilizando los modelos de ecuaciones 

estructurales. La muestra estuvo compuesta por 216 empleados, el cual 70% eran 

hombres, entre las edades de 28 a 53 años. Los resultados de la investigación 

indicaron que el modelo propuesto de celos y autoestima mediante un análisis 

factorial confirmatorio evidenciaron óptimos resultados (χ2/df=3.070; PGFI=0.63; 

RMSEA=0.09; SRMR=0.09), con una correlación inversa entre las variables (r = - 

.421, p <.01). En conclusión, los resultados muestran que existe relación 

estadísticamente significativa inversa, es decir a mayores celos, menor capacidad 

de autoestima. 

En Estados Unidos, Huelsnitz et al. (2018) se desarrolló una investigación de 

diseño correlacional. Donde el objetivo fue conocer las relaciones entre la 

dependencia emocional y los celos. La muestra estuvo conformada por 677 

participantes de los cuales, el 69% fueron mujeres, todos establecidos en una 

relación amorosa actual. La media de la edad fue de 36,69 años (DE = 10,77), con 

62,8% casados, 22,0% en pareja, 14,8% conviviendo o comprometidos con su 

pareja y 0,4% divorciados. Los resultados indicaron que, la dependencia ansiosa 

tiene una relación estrecha con los celos (b = 5.48, t = 2.15*, CI lower = 0.44), 

asimismo, la dependencia evitativa en relación a los celos fue correlativos (b = 1.95, 

t = 0.78*, CI lower = -2.96). En conclusión, las relaciones entre las variables son de 

manera directa, es decir, a mayor dependencia emocional, mayor comportamiento 

celotípicos hacia a la pareja. 
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En Turquía, Gul et al. (2018) realizaron una investigación correlacional. Donde 

el objetivo fue obtener los resultados de la relación entre las variables de autoestima 

y dependencia emocional. Por otro lado, la muestra de la investigación estuvo 

conformada por participantes de 40 ciudades (n = 466), la edad media de las 

mujeres fue de 33,61 años (DE = 9,48, rango = 18-68) y de 37,22 años (DE = 10,18, 

rango = 18-75) para los hombres. De acuerdo a los resultados propuestos existieron 

relaciones inversas entre la dependencia emocional y la autoestima [F (2, 443) = 

9.49, p < .001], asimismo, las dimensiones de dependencia emocional como: Miedo 

al abandono con la autoestima (r = -.531, p = < 0.000), asimismo, la baja autonomía 

presento correlaciones inversas con la autoestima (r = -.420, p = <0.000). En 

conclusión, las relaciones que existen entre las variables en estudio fueron de 

dirección inversa, es decir, a más dependencia emocional, menor autoestima. 

En España. Perles et al. (2016) realizaron una investigación de diseño 

correlacional. Donde el objetivo del estudio fue probar si el género, los celos y la 

dependencia predicen estrategias específicas para la resolución de conflictos 

(agresión psicológica y agresión física leve). La muestra en estudio estuvo 

conformada por 720 alumnos, donde el 44,4% son hombres y 55,6% mujeres; 

asimismo un 38,1% de los hombres y el 46,3% de las mujeres tenían pareja. Los 

resultados de la correlación indicaron qué, los celos se correlacionaron con la 

dependencia y los celos, en los hombres (r = .480, p = <0.000). Asimismo, la 

dependencia y los celos en las mujeres (r = .440, p = <0.000). En conclusión, las 

relaciones entre las variables fueron de manera directa, asimismo, se obtuvo mayor 

correlación entre las variables en el sexo masculino. 

Espinoza y Flores (2019) llevaron a cabo un trabajo de investigación para 

determinar la relación entre autoestima y celos mediante un enfoque cuantitativo. 

La muestra estuvo compuesta por 295 personas (140 varones y 151 mujeres) de la 

Universidad de la Costa. Se trabajó con la escala de Autoestima de Rosemberg y 

la Escala de Celos románticos. Los resultados evidenciaron una relación inversa 

entre las variables de estudio (r = -.30, p = <0.001). Adicionalmente, no se 

obtuvieron diferencias significativas entre los niveles de autoestima comparándolas 

con el sexo, sin embargo, sí se hallaron diferencia en los niveles de celos entre 

hombres y mujeres. 
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Steiger et al. (2012) realizaron una investigación con la finalidad de encontrar 

el tipo de relación entre la variable celos románticos y autoestima. La muestra se 

conformó por 154 participantes con un rango de edad de 19 a 60 años. Se usaron 

las escalas de Autoestima y la escala Multidimensional de Celo. Los resultados 

obtenidos demostraron una relación significativa entre las variables de este estudio 

(r=-.43; p=.001). Además, se evidenciaron diferencias significativas entre hombres 

y mujeres con respecto a la autoestima (p=.001) y el mismo modo con la variable 

celos (.001). 

Referente a antecedentes nacionales, Peralta (2018) realizó una investigación 

para determinar la relación entre dependencia emocional y celos. La muestra 

estuvo conformada por 150 estudiantes universitarios en Trujillo a los cuales se les 

aplicó el inventario de Dependencia Emocional y el Inventario en la Relación de 

Pareja. Los resultados demostraron que se obtuvieron una correlación positiva y 

significativa (p = <0.000) moderada (r=.472). 

Narváez (2018) estudió la relación entre la dependencia emocional y los 

niveles de autoestima por medio de una investigación correlacional descriptiva. La 

muestra se conformó por 250 estudiantes universitarios de una universidad privada 

de Lima. Se utilizó en Inventario de Autoestima de Coopersmith y el Inventario de 

Dependencia Emocional. Los resultados obtenidos indicaron una relación baja 

entre las dos variables (r = .15; p =. 34) y se concluyó que no estaban relacionadas 

necesariamente y que podrían estar involucradas otras variables como el temor a 

la perdida de la pareja, maltratos o experiencias de perdida de personas 

significativas. 

Ornella (2018) realizó una investigación de diseño correlacional. El cual, tuvo 

como objetivo identificar la relación entre la variable autoestima y dependencia 

emocional en una muestra de 101 estudiantes. Se utilizó la Escala de Autoestima 

de Rosenberg y el Cuestionario de Dependencia emocional obteniendo como 

resultados estadísticamente significativos (p = <0.01) entre la relación entre la 

autoestima y la dependencia emocional (r = -.564). 

Tello (2020) desarrolló una investigación de tipo correlacional entre las 

variables dependencia emocional, celos y autoestima en una muestra de 360 

estudiantes universitarios de Lima. Se utilizó en esta investigación la Escala Breve 

de Dependencia Emocional (EBDE; Ventura, 2018), la Escala de Autoestima de 
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Rosemberg (RSE; Ventura et al., 2018) y la Escala Breve de Celos (EBC; Ventura 

et al., 2018). Los resultados indicaron lo siguiente: Se halló una correlación 

significativa e inversa (r=-.28, p = <0.01) entre la dimensión de baja autonomía 

(dependencia emocional) con la variable autoestima. Se hallaron correlaciones 

significativas entre la variable celos y las dimensiones de necesidad afecto (r=-.48, 

p = <0.01), miedo al abandono (r=-.42, p = <0.01) y baja autonomía (r=-.31, p = 

<0.01) de la variable dependencia emocional. Asimismo, se determinó que no se 

halló correlación entre las variables de autoestima y celos (p valor = 0.056). 

Toda la información cuantitativa de los antecedentes, poseen sólidas teorías 

psicológicas que fundamentan la interpretación de las tres variables. Primero se 

conoció la teoría de los celos, después de la dependencia emocional y por último 

la teoría de la autoestima. 

Por ello, según Freud (1920) mencionó que los celos están compuestos por el 

dolor, duelo, inseguridad y ansiedad provocando pensamientos de perdida de la 

persona apreciada; estos mecanismo surgen contra los deseos deprimidos de la 

persona, ubicados en el inconsciente, estos traumas muchas veces se exteriorizan 

por medio de mecanismo de defensa, como la negación, donde la persona niega 

totalmente que es celosa, con el fin de no caer en ansiedad; asimismo, la 

proyección, ya que en gran medida el celoso se comporta de esa manera, dado que 

también posee esas costumbres que suele imaginar. Por ello, la teoría 

Psicoanalítica es fundamental en la interpretación de los celos (Yates, 2007). 

Por lo tanto, en primer lugar, primero se conceptualizará la variable celos. Por 

ello, según Hart (2016) define que los seres humanos poseemos diversas 

emociones, y que una de ellas son los celos, el cual a diferencia de las demás, 

estas están dirigidas por medio de las relaciones amorosas, asimismo, son de 

carácter universal, no difiere de la edad, sociedad, cultura y/o tipo de relación. 

Además, la conformación de los celos, esta conjugada con diversos tipos de 

emociones, tales como: la ira, la tristeza, el dolor y la sorpresa (Chung & Harris, 

2018). En relación con ello, los celos se van desarrollando en el ser humano a 

medida que este va aumentando una sospecha real o imagina, el cual lo conlleva a 

sentir que está perdiendo el cariño de la persona amada (González-Rivera & 

Hernández-Gato, 2019). 

Por lo tanto, la causa de los celos en las personas, provienen de baja 
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confianza de sí mismo, baja autoestima, violencia en la infancia, experiencias 

negativas con otras parejas y/o poca empatía (Attridge, 2013). Los efectos que 

pueden ocasionar en la otra persona son cada vez más crónicos, dado que, si los 

celos no son controlados a tiempo mediante una evaluación profesional, estos van 

a ir incrementándose a medida que la relación va avanzando en el tiempo; el cual 

puede propiciar en la otra persona, síntomas depresivos, ansiosos, ideas suicidas 

y lesiones físicas (Rahmani et al., 2019). 

De acuerdo con diferentes investigaciones los celos guardan diferentes 

expresiones en el ser humano, como la parte cognitiva, el cual involucra 

pensamientos, ideas delirantes y preocupación excesiva por la otra persona 

(Kennedy-Lightsey, 2018). Por otro lado, la parte emocional, está catalogada como 

un conjunto de respuestas afectivas, que maximizaran o minimizaran las respuestas 

emocionales como el miedo, la ira y la tristeza (Tandler & Petersen, 2018). Por 

último, la parte conductual, involucra todos los aspectos observables de los celos, 

como: La observación constante hacia la pareja, los gritos, empujones, reclamos, 

agresiones, etc. (Sun et al., 2016). 

Figura 1 

 
Círculo vicioso de los celos 

 

 
Nota. Gráfico de Martínez-León et al. (2017) 

 
Cuando la pareja se encuentra en un contexto de conductas celosas por parte 

de uno o de los dos, la relación en su conjunto pasará por diversos procesos que 

se vuelven a repetir hasta que la relación se termina (ver figura 1). Por ello, como 

se observa en la figura 1, cuando los celos hacen su aparición, esto conlleva a sentir 

diferentes tipos de malestares, como la angustia, depresión, etc. Después de ello, la 
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persona que comienza a celar emite conductas de comprobación, es decir, 

comportamientos que tienen como fin argumentar sus celos; después de ello, llega 

el alivio del malestar, el cual es la etapa de la reconciliación, sin embargo, ello 

vuelve a un círculo vicioso que es interminable (Martínez-León et al., 2017). 

Añadiendo a ello, existen tres tipos de celos, el primero, son los celos que 

quepan dentro de la normalidad y que surge mediante la presencia de una tercera 

persona en la relación; segundo, los celos patológicos, el cual está relacionado con 

psicopatologías previas a la persona que lo posee, como la paranoia; por último, la 

celotipia, el cual desemboca en comportamientos violentos y exagerados hacia la 

pareja (Frampton & Linvill, 2017). 

En la segunda variable a relacionar, la dependencia emocional está muy 

relacionada al modelo cognitivo de Beck, el cual, describe que los pensamientos y 

las percepciones que tenemos a cerca de nuestras experiencias internas y externas 

influye constantemente en las decisiones que tomamos en la vida (Beck et al., 

1978). Es cotidiano, que distorsionar la realidad, va a conducir a experimentar 

emociones negativas constantemente y a realizar comportamientos insanos (Ó 

Ciardha & Ward, 2012). 

Por ello, desde la teoría cognitiva, según Özdel et al. (2014) Refieren que se 

han elaborado una lista con pensamientos distorsionados recurrentes en la mayoría 

relaciones de pareja, estas son: (a) el pensamiento polarizado, es cuando la 

persona toma decisiones extremas, es decir, o es todo o es nada; (b) la sobre 

generalización, es cuando la persona por una sola experiencia bueno o mala, tienen 

a generalizar a todas las experiencias como igual. 

Asimismo, (c) lo catastrófico, es típico pensamiento que toda experiencia 

nueva ira mal; (d) la personalización, está relacionada a que cualquier problema 

con otras personas o situaciones, se deben a la presencia de esa persona; (e) el 

etiquetado, es el pensamiento donde se coloca a todas las personas bajo las 

mismas características; por último, (f) el razonamiento emocional, es la abstracta 

creencia que los pensamientos que esa persona tiene son toda la verdad (Rnic et 

al., 2016). 
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Figura 2 

 
Esquema cognitivo de Beck sobre la dependencia emocional 

 

Nota. Gráfico de la autoría de Beck et al. (1978). 

 
En el grafico 2, se observa el esquema de como la dependencia emocional 

funciona desde la psicología cognitiva. En primer lugar, los celos interactúan entre 

los tres procesos básicos, teniendo como núcleo central al pensamiento; en una 

situación cotidiana, los celos comienzan con la creencia irracional que son 

provocados en un contexto (situación), el cual generará automáticamente 

reacciones físicas y emocionales, conllevando de esa manera a comportarse con 

violencia pasiva o activa (conducta), todo este proceso lleva a que los pensamientos 

se sigan manteniendo en un tiempo determinado, es decir, los pensamientos 

distorsionados encuentran un falso argumento para seguir presenten en la relación 

(Avcı-Çayir, 2018). 

Por otro lado, la segunda variable es la dependencia emocional, el cual, según 

Ventura (2018) define a la dependencia como el vínculo afectivo, desmesurado y 

experimentado por un individuo, inmerso en una relación de pareja. Por otro lado, 

también se tiene el concepto que los individuos con personalidad dependiente se 

caracterizan por su carencia de las habilidades sociales, generando que tenga 

problemas para poder relacionarse con otros, en consecuencia, son sumisos, 

fáciles de persuadir y se aíslan, evitando asumir un rol de un individuo adulto y 

responsable (Delgado, 2014). Asimismo, un aporte importante lo da Sirvent y Moral 

(2007) definiendo a la dependencia relacional, como un conjunto de 

comportamientos dependientes emocionalmente. 
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Relacionado a ello, la dependencia emocional se suele interpretar en base a 

tres mecanismos que operan en ella, el primer mecanismo, es la necesidad de 

afecto, el cual es la búsqueda de demostración afectiva, de parte de una persona 

que lo lleva a sentirse mal generando un dolor, aunque no lo reciba; por otro lado, 

el mecanismo del miedo al abandono, que es definido como el sentimiento de temor 

o ideas de intranquilidad que experimenta el individuo cuando percibe que su pareja 

la abandonará o terminará la relación sentimental; por último, el mecanismo de la 

baja autonomía, comprendida como la dificultad para tomar decisiones; cambio de 

opinión, renuncia y modificación de los planes para satisfacer a la pareja, además 

de implícitamente medir comportamiento de sumisión y percepción de minusvalía 

(Ventura, 2018). 

En la literatura sobre la dependencia emocional relacionada, existen dos tipos, 

la primera es la dependencia genuina, relacionada directamente a las adicciones 

del amor, a trastornos de personalidad (dependiente) y/o a la codependencia 

(González-Jiménez & Hernández-Romera, 2014). Por otro lado, la segunda es la 

dependencia mediatizada, concerniente a todas las experiencias relacionadas a la 

adicción a las drogas, como: la cocaína, el alcohol y el tabaco; ello ocasiona en el 

sujeto que sus celos se cronifiquen mucho más (Estévez et al., 2018). 

Según Martínez-León et al. (2017) refirieron que las personas con 

dependencia emocional, en mayor medida suelen presentar las siguientes 

características de personalidad: (a) tienen una imagen idealizada de la otra persona 

y de su relación; (b) pensamiento distorsionado que la sin la presencia de la otra 

persona, la vida no tiene sentido; (c) pensamiento distorsionado que la felicidad se 

alcanza en compañía; (d) terror recurrente a ser rechazado; (e) síntomas 

constantes de ansiedad; (f) recurrentes experiencias de soledad; (g) la seguridad 

de sí mismo depende de la otra persona; (h) creerse dueño de la otra persona (i) 

persistente duda sobre los sentimientos de su pareja hacia él o ella. 

Por último, la tercera variable es la autoestima, el cual según Rosenberg 

(1965) definió a la autoestima, como aquel sentir, valoración y consideración que 

un individuo estipula de sí mismo. Por otro lado, también es conceptualizada como 

el propio sentimiento de satisfacción respecto a lo que anhelamos ser y hacer por 

nosotros (James, 1890). En relación a ello, la autoestima está determinado por 
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nuestras cualidades, características, rasgos y propias potencialidades; una parte 

de la cual, está configurado ya sea por nuestras pretensiones o expectativas y 

éxitos personales, la autoestima será un resultado interactivo según lo que el 

individuo pretenda aumentar o disminuir (Du et al., 2017). 

Lo que respecta a las teorías de la autoestima, la teoría que mejor argumenta 

a la autoestima es la teoría del aprendizaje social. Según Bandura (1963) refirió 

sobre la naturaleza le confiere al individuo la capacidad del ser social en pocas 

palabras la interacción con los demás y satisfacer de algún modo sus necesidades 

a través de las relaciones que establezca dentro de la sociedad. Considerando a la 

personalidad como el fruto entre tres componentes primordiales: el ambiente, 

comportamiento y los procesos psicológicos del individuo, la mezcla de imaginación 

y lenguaje que le permitió al precursor teorizar mucho más efectivamente que, “el 

centro fuerte” de la raza humana un aprendizaje por modelado (observación) y la 

autorregulación, el infante forma su propio autoestima a partir de un proceso de 

imitación incorporando actitudes y comportamientos de las personas, que tiene 

como nombre “proceso de identificación”, es así donde el niño va construyendo un 

concepto de sí mismo con similitudes hacia los sujetos que forman su entorno como 

es la familia, la escuela y la sociedad (González & Tourón, 1992). 

Por ello, la autoestima es un constructo muy relacionado al auto concepto 

(Augestad, 2017), sin embargo, los argumentos a cerca de la autoestima, explica 

que es una evaluación general de contenido positivo de uno mismo, alimentada por 

el factor competencial, es decir, cómo el individuo se evalúa para afrontar con 

capacidad y eficacia los problemas de la vida. Asimismo, el factor de valor es el 

grado en que las personas se sienten valiosas o no (Benish‐ Weisman ET AL., 

2019). Generalmente se ha llegado a la conclusión que las mujeres poseen más 

capacidad para reponerse a las adversidades y por ende generar conceptos 

adecuados sobre el valor de ellas mismas, al contrario de los hombres, que tienden 

a resolver problemas rápido, pero menos eficaces en el tiempo, por ende, su 

valoración inicialmente se ve segura, pero en el tiempo esa valoración tambalea 

debido a que no se solucionó a tiempo el inconveniente o problema (Canning et al., 

2017). 
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En lo que concierne en la teoría psicosocial, la teoría de Erikson, E. H., 

Erikson, J. M., & Kivnick, H. Q. (1986). Mencionaron sobre el ciclo vital del ser 

humano, dando a conocer los estadios en las etapas de la adultez como: Estadio: 

(Adultez temprana 20 – 40 años). En esta etapa se estable una relación sexual 

saludable, donde el individuo es responsable, se plantea proyectos de vida, toma 

decisiones, mantiene un trabajo estable, independiente y mantiene firmeza para 

realizar un compromiso mutuo y fluya una confianza de estabilidad en el amor con 

su pareja con el fin de formalizar una familia y procrear. Estadio: (Adulto medio: de 

30 a 50 años). En la séptima etapa fundamenta que el individuo facilita, protege y 

guía a sus generaciones ante la sociedad. Las prioridades de este estadio es un 

periodo de cuidado y el amor, sentimiento de responsabilidad que transciende la 

atención a la propia familia y trabajo. Un sentimiento de responsabilidad universal 

para todos los hijos y por todo producto del trabajo humano. Estadio: (Adultez tardía 

después de los 50 años) En este último estadio el adulto tardío ya define a una 

persona con sabiduría y que ha atravesado por muchas experiencias. Donde han 

aceptado su historia personal, la integración emocional de su confianza, en la 

vivencia del amor universal, de las cuales se siente como un modelo ante sus 

generaciones y aceptando que en un momento puede llegar el final del periodo de 

vida. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

La presente investigación fue de tipo básica, dado que al correlacionar las 

variables se está generando nuevos conocimientos sobre ellas (Sánchez & Reyes, 

2015). De diseño no experimental, porque no se realizó algún tipo de manipulación 

con las variables de estudio (Valderrama, 2002). Además, fue de corte transversal, 

puesto que la información fue recolectada en un momento único (Ato & Vallejo, 

2015). 

 

3.2. Variable y operacionalización 

 

Variable1: Celos 

 
Definición conceptual: La variable celos, fue definida como el temor a la 

pérdida de una atención especial que se le tenía al individuo, la cual puede o 

no involucrar amor, pero es especial en el sentido que constituye, en parte, al 

concepto de sí mismo (Sánchez, 2012). 

Definición operacional: Esta variable se midió por medio del inventario de 

comunicación emocional en las relaciones románticas (Sánchez, 2012)., 

adaptada al Perú (Ventura-León, Caycho-Rodríguez, Barboza-Palomino, 

Aparco y Rodas, 2018) 

Dimensiones: Esta escala breve es de una sola dimensión 

 
Indicadores: Los son ansiedad, inestabilidad, impulsivo y agresivo. 

 
Escala de medición: Los reactivos tienen un nivel de medición ordinal y las 

dimensiones, un nivel de medición por intervalos y el formato de respuesta es 

de tipo Likert del 1 al 5. 

Variable 2: Dependencia emocional. 

 
Definición conceptual: Esta variable se conceptualizó como la carencia 

afectiva que el individuo conlleva hacia la pareja o conyugue (Ventura-León, 

2018). 
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Definición operacional: Esta variable fue medida por medio de los puntajes 

obtenidos por la Escala Breve de Dependencia Emocional (Ventura-León, 

2018). 

Dimensiones: La estructura de esta escala es multidimensional, bajo las 

dimensiones: Necesidad de afecto, miedo al abandono y baja autonomía. 

Indicadores: Esta escala presenta los indicadores de abandono Personal, 

aprobación de otras personas para la dimensión de necesidad afecto. Para la 

dimensión miedo al abandono están los indicadores inseguridad, ansiedad, 

aislamiento social, inestabilidad, carencia de emociones. Los indicadores de 

falta de iniciativa, Dificultad en la Toma de Decisiones, dificultad para afrontar 

y controlar situaciones son de la dimensión baja autonomía. 

Escala de medición: Los reactivos tienen un nivel de medición ordinal y las 

dimensiones, un nivel de medición por intervalos y el formato de respuesta es 

de tipo Likert. 

Variable 3: Autoestima 

 
Definición conceptual: Esta variable se definió como sentir, valoración y 

consideración que un individuo estipula de sí mismo (Rosenberg, 1965). 

Definición operacional: La autoestima fue medida por medio de la escala de 

Autoestima de Rosenberg (EAR), adaptada en España por Atienza, Moreno y 

Balaguer (2000) y en el Perú por Ventura-León, Caycho-Rodríguez, Barboza- 

Palomino, Salas (2018). 

Dimensiones: La estructura de esta escala es unidimensional. 

 
Indicadores: Esta escala presenta indicadores tales como: Felicidad, 

seguridad, cumplimiento de metas, bienestar Personal, sociabilización, 

empatía, amarse así mismo, tristeza, miedo, Inseguridad, ansiedad, estrés, 

devaluación de sí mismo. 

Escala de medición: Los reactivos tienen un nivel de medición ordinal y las 

dimensiones, un nivel de medición por intervalos y el formato de respuesta es 

de tipo Likert. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
 

Población: Se define a la población como aquel grupo limitado o ilimitado de 

elementos, que reúne particularidades comunes de lo que se quiere estudiar 

(Arias, 2012). Por lo tanto, la población adulta de San Juan de Lurigancho 

asciende a 1.5 millones de adultos peruanos (INEI, 2019). 

 Criterios de inclusión: Como criterios de este tipo se consideró la 

participación voluntaria, tener una edad de 20 años a más, ser de 

nacionalidad peruana y tener actualmente pareja.

 Criterios de exclusión: Para la exclusión de ciertos participantes se 

consideró a aquellos que hayan completado el test de forma parcial, en   

más de una ocasión (en el caso de los cuestionarios virtuales) o hayan 

rechazado participar de la misma. 

Muestra: La muestra vendría a ser un subconjunto finito y característico que 

es extraído de la población (Arias, 2012). Esta muestra estuvo conformada 

por 479 participantes. El cálculo de la muestra fue la siguiente: 

N ∗  𝑍2 ∗  𝑍 ∗  𝑍 
𝑍 = 

𝑍2 ∗  (𝑍 − 1) + 𝑍2 ∗  𝑍 ∗  𝑍 
 

Donde: 

 
N = tamaño de la población. 

Z= nivel de confianza, 95%. 

P = probabilidad de éxito, 50%. 

Q = probabilidad de fracaso, 50%. 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción),5%. 

 
La investigación en curso presentó un muestreo no probabilístico intencional, 

aquel procedimiento de selección en el que los investigadores no usan la 

probabilidad para integrar la muestra y se toma en consideración criterios de 

inclusión y exclusión preestablecido (Arias, 2012). 
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Tabla 1   

Variables sociodemográficas del informe de investigación (n = 479) 

Variables F % 

Sexo   

Mujer 153 31.9 

Hombre 326 68.1 
Edad   

20 a 25 años 205 42.8 

26 a 35 años 159 33.2 

36 a 45 años 75 15.7 

46 a 55 años 24 5.00 

56 a más 16 3.30 

Nota. F: Frecuencia, %: Porcentaje   

 

Se observan las características de los datos sociodemográficas (Ver tabla 1), 

el cual la muestra estuvo conformada por personas adultas (n = 479). La 

mayor participación lo obtuvieron los hombres (68.1%). Asimismo, las edades 

con mayor número de participantes estuvieron entre los de 20 a 25 años 

(42.8%). 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La técnica según Arias (2012), es un procedimiento para la obtención de 

información importante para el cumplimiento de los objetivos de la investigación y 

considera que un instrumento, es todo recurso que sirve para el registro de dicha 

información. La técnica utilizada en este trabajo fue el cuestionario de manera 

virtual, ya que ayudó a obtener la información de manera más eficiente debido al 

tamaño muestral, después se realizó el piloto de las tres escalas (Sánchez & Reyes, 

2006). 

Para este trabajo se trabajó con la escala, instrumentos que fueron revisados 

en el contexto peruano cuyo fin es la de evaluar actitudes y dar formato de 

respuesta, el cual está elaborada de forma ordenada (Ventura – León, 2018). 
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En este trabajo se recopiló la información por medio de los siguientes 

instrumentos: 

Ficha técnica de la escala breve de celos: 

Nombre de la prueba Escala Breve de Celos 

Acrónimo ECP 
Autores Jose Luis Ventura León, Tomas Caycho Rodríguez, Miguel 

Barboza palomino,  Víctor Aparco, Nikolai rodas. 
Procedencia y año Lima, 2018 
Cobertura Jóvenes y adultos (16 a 54 años (Media = 21.29; DE = 3.911) 
Objetivos Puede ser usada para relaciones que tienen comportamientos 

que ponen en riesgo la relación de pareja a causa de un tercero 
Constructos evaluados Celos  
Estructura interna Ocho factores: Amor-Felicidad, Pasión, Celos, Miedo, Tristeza, 

Enojo, Sorpresa Positiva, Sorpresa Negativa. Cinco opciones de 
respuesta, Nada celoso, Poco celoso, Medianamente Celoso, 
Celoso a Muy Celoso. 

Administración Individual o grupal; para marcar. 
Calificación Los puntajes se obtienen de la suma simple de los ítems. 
Características 
psicométricas 

Amor-Felicidad (α = .97), Pasión (α = .93), Celos (α = .88), Miedo 
(α = .89), Tristeza (α = .88), Enojo (α = .86), Sorpresa Positiva (α 
= .79), Sorpresa Negativa (α = .70) 

Normas Puntajes normativos en quintiles 
Citación bibliográfica Ventura-León, J., Caycho-Rodríguez, T., Barboza-Palomino., M., 

Aparco, V., & Rodas, N. (2018). Evidencias de validez e 

Invarianza factorial de una Escala Breve de Celos en estudiantes 

universitarios peruanos. Propósitos y Representaciones, 6(2), 

125-180. Doi: http:// dx.doi.org/10.20511/pyr2018.v6n2.216 

 

La escala de celos, que es una subescala del Inventario de Comunicación 

Emocional en las Relacionales Románticas construida por Sánchez (2012). La 

escala tiene un estilo de respuesta tipo Likert como: Nunca, A veces, Con 

frecuencia, Muchísimas veces, Siempre (Ventura-León, Caycho-Rodríguez, 

Barboza-Palomino, Aparco y Rodas, 2018). En el 2013, la subescala de celos se 

revisó en población universitaria (n = 1176). Se analizó las evidencias de validez 

relacionadas a la estructura interna, mediante el análisis factorial confirmatorio 

(AFC), el cual confirmo el modelo unidimensional de 9 ítems, bajo un modelo óptimo 

de χ2/gl = 171.911 (18), SRMR = .028, CFI = .973, RMSEA = .085. Por otro lado, 

las evidencias de confiabilidad se realizaron a través del método de consistencia 

interna, por medio del coeficiente de Omega, con un resultado general de .881 

(Ventura-León et al., 2018). En esta investigación se obtuvo un coeficiente de alfa 

y omega de .84. Para la prueba piloto se obtuvo un alfa de .85. 
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Ficha técnica de la escala breve de dependencia emocional: 

Sección Contenido 

Nombre de la prueba Escala Breve de Dependencia Emocional 

Acrónimo EBDE 
Autores Jose Luis Ventura León 
Procedencia y año Lima, 2018 
Cobertura Jóvenes y adultos (18 a 50 años [Media = 24.14; DE = 7.30]) 
Objetivos Puede ser usada para el diagnóstico en dependencia emocional 
Constructos evaluados Dependencia emocional  
Estructura interna Tres factores: Necesidad de afecto (3 ítems), miedo al abandono 

(3 ítems) y baja autonomía (4 ítems). Cinco opciones de 
respuesta, No es mi caso a Siempre es mi caso. 

Administración Individual o grupal; para marcar. 
Calificación Los puntajes se obtienen de la suma simple de los ítems. 
Características 
psicométricas 

Necesidad de afecto (ω=.88), miedo al abandono (ω=.88) y baja 
autonomía (ω=.78). 

Normas Puntajes normativos en quintiles 
Citación bibliográfica Ventura-León, J. L. (2018). Diseño y validación de una escala 

breve de dependencia emocional (Tesis de doctorado inédita). 

Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú. 

 

El segundo instrumento es la escala de dependencia emocional, que consta 

de 10 ítems en 3 dimensiones (Necesidad de afecto, Miedo al abandono, Baja 

autonomía). La escala tiene un estilo de respuesta tipo Likert como: Nunca, A 

veces, Con frecuencia, Muchísimas veces, Siempre (Ventura-León, 2018). El 

artículo original aún no se encuentra publicado, por ello aún no se conoce sus 

resultados psicométricos. Para este informe de investigación se obtuvo un 

coeficiente de alfa de .71 y un omega de .73 para la dimensión de baja autonomía, 

un alfa de .75 y un omega de .78 para la dimensión de miedo al abandono y para 

la dimensión de necesidad de afecto, un alfa de .76 y un omega de .77. Los índices 

de bondad de ajuste para la estructura interna de este instrumento para esta 

investigación fueron aceptables eliminando el ítem siete (χ2/gl = 82.521(24), SRMR 

= .045, CFI = .96, TLI=.94, RMSEA = .07). Para la prueba piloto se obtuvo un alfa 

de .88. 
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Ficha técnica de la escala de Autoestima de Rosemberg: 

Sección Contenido 

Nombre de la prueba Escala de Autoestima de Rosenberg - EAR 
Acrónimo EAR 
Autores José Luis Ventura León 
Procedencia y año Lima, 2018 
Cobertura Adolescentes peruanos   
Objetivos Puede ser usada para determinar el nivel de autoestima 
Constructos evaluados Autoestima  
Estructura interna Un solo factor : Unidimensional. 

Administración Individual o grupal; para marcar. 
Calificación Para el puntaje calificar se debe convertir los ítems inversos (2, 

5, 9 y 10) en directos y retirar el ítem 8 
Características 
psicométricas 

Coeficiente  H = .807 (confiabilidad por consistencia interna) 

Normas Sin puntuación establecida por el autor 
Citación bibliográfica Ventura-León, J., Caycho, T., Barboza-Palomino, M, Salas, G. 

(2018). Validez basada en la Estructura Interna e Invarianza 
Factorial de la Escala de Autoestima de Rosenberg en 
Adolescentes Peruanos. Revista Interamericana de Psicología, 
52(1), 44-60. 
 

 

El tercer instrumento utilizado es la escala de autoestima de Rosenberg, que 

fue revisada por Ventura-León et al. (2018), compuesto por 10 ítems en una sola 

dimensión. La escala de autoestima se revisó en población universitaria (n = 931). 

Se analizó las evidencias de validez relacionadas a la estructura interna, mediante 

el análisis factorial confirmatorio (AFC), el cual confirmo el modelo unidimensional 

de 10 ítems, bajo un modelo óptimo de χ2/gl = 27.066 (23), SRMR = .023, CFI = 

.997, RMSEA = .020 (Ventura-León et al., 2018). Por otro lado, las evidencias de 

confiabilidad se realizaron a través del método de consistencia interna, por medio 

del coeficiente de Omega, con un resultado general de .815 (Ventura-León et al., 

2018). Para este trabajo se obtuvo un coeficiente de alfa y omega de .70 

respectivamente. Para la prueba piloto se obtuvo un alfa de .67. 
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Piloto 
 

Tabla 3        

Análisis factorial confirmatorio piloto de los tres instrumentos (n= 100) 

Escalas χ² df P CFI TLI SRMR RMSEA 

A 278 27 < .001 ,710 ,613 ,112 ,189 

A 234 35 < .001 ,821 ,769 ,148 ,130 

A 200 27 < .001 ,603 ,470 ,157 .137 
Nota: Nota. X2/gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad, GFI= Índice de Bondad de Ajuste, CFI= Índice de Ajuste 

Comparativo, IFI = Índice de ajuste Incremental, SRMR= Raíz residual estandarizada cuadrática media, RMSEA: error 
cuadrático medio de aproximación. IC= Intervalos de confianza. AIC= Criterio de información de Akaike.  

 
 

En la tabla 3, se observa que los modelos planteados por las tres escalas aún 

no se encuentran dentro del rango esperado (Hu & Bentler, 1999), sin embargo, 

ello es debido a la cantidad del piloto, dado que para realizar un análisis factorial 

confirmatorio se necesita de una muestra mayor a 300 (Medrano & Muñoz, 2017). 

 

Tabla 4    

Fiabilidad por consistencia interna (n = 100) piloto 

Escalas N.º Ítems Α Ω 

 
EBC 

 
10 

 
.839 

 
.850 

EDE 10 .876 .810 

EAR 10 .668 .720 

Nota. α = Coeficiente alfa; ω = Coeficiente Omega; EBC = Escala Breve de 
Celos; EDE = Escala de Dependencia Emocional; EAR = Escala de Autoestima 
de Rosenberg; Nº = Número. 

 
 

En la tabla 4, los resultados del piloto de las tres escalas a relacionar 

evidencian los valores cercanos y buenos de la fiabilidad por medio de la 

consistencia interna, valores mayores a .70 (Taber, 2017), sin embargo, el resultado 

de confiabilidad de la escala de autoestima por el coeficiente alfa se encuentra 

dentro de lo esperado. En conclusión, individualmente los ítems de las tres escalas 

presentan estabilidad y consistencia en sus puntuaciones, el cual permite evaluar 

e inferir la confiabilidad mediante las interpretaciones de las puntuaciones del 

instrumento (AERA, APA & NCME, 2014). 
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3.5. Procedimiento 

 
En el aspecto académico, para obtener una adecuada correlación entre 

variables se usó como estrategia buscar escalas psicológicas que hayan sido 

revisadas al contexto y muestra de la presente investigación. Una vez obtenido ello, 

se realizó la revisión de toda la literatura y antecedentes pertinentes en idioma 

inglés, francés y español; por medio de bibliotecas virtuales, repositorios 

universitarios y base de datos virtuales (PsycNET, Web of Science, Scopus, 

Regalyc y Frontier). 

Asimismo, en el aspecto administrativo, se pidieron las autorizaciones de las 

tres escalas psicológicas a los autores que la adaptaron para la toma del piloto y 

de la muestra. 

En el aspecto administrativo, una vez realizado lo anterior, se elaboró el 

consentimiento informado, el cual se obtuvo un documento de guía, que cumple 

con todos los criterios, como: datos de investigador, objetivo de la investigación, 

tiempo de administración de la escala y numero celular de las investigadoras. Dicho 

documento se brindó a cada participante del piloto y de la muestra, que fueron 

reclutados por medio de los criterios de inclusión o exclusión. Por otro lado, la ficha 

sociodemográfica, constó de las siguientes variables: sexo, edad, tiempo de 

enamorados, tipo de carrera universitaria y distrito de procedencia; ello permitirá 

conocer las características particulares de la muestra a investigar. 

En el aspecto académico, la realización del piloto se reclutó a 100 que 

cumplieron con los criterios de inclusión. El fin de dicho piloto fue conocer la 

evidencia de validez de estructura interna y la confiabilidad por el método de 

consistencia interna y a través del coeficiente omega. 

Por último, en el aspecto académico, se realizaron la toma de la muestra en 

su totalidad en tres meses, teniendo como primera aplicación, la ficha 

sociodemográfica, después, la escala de celos, posteriormente la escala de 

dependencia y autoestima; el cual su aplicación total se estima en 15 minutos, dado 

que la segunda estrategia en la búsqueda de escalas fueron que presenten un 

formato breve (las tres escalas cumplen esa segunda condición), el cual facilita la 
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aplicación, asimismo, no fatiga al evaluado. Se tomó la aplicación del instrumento 

mediante una encuesta virtual de formularios de google. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

 
Los resultados a priori de la investigación fue conocer la confiabilidad de las 

tres escalas por medio del programa Jamovi. Se realizó la confiabilidad de los 

instrumentos por medio del método de consistencia interna a través del coeficiente 

de alfa y de omega, cuyos puntos de corte son >.70 (Ventura-León, 2017). Las 

evidencias de validez de contenido se obtuvieron por el promedio de resultados de 

los jueces expertos medio por el índice de la V de Aiken, cuyo punto de corte es 

>.80 (Aiken, 1980). 

 
Después, concluido todo el recojo de datos concerniente a la muestra, se pasó 

a ordenarlas y filtrarlas mediante el programa Excel del paquete de Microsoft Office 

(Castañeda et al., 2010). 

Después de ello, se usó el programa estadístico SPSS24 con el fin de conocer 

los resultados descriptivos de cada instrumento, que se ocupan de organizar, 

recolectar, presentar y tabular los datos (Hernández et al., 2014), como las de 

tendencia central:  Media (x̄  ), Mediana (Mdn), Moda (Mo).  Por otro lado, para conocer 

la distribución normal univariada de los datos de la muestra se necesitó conocer los 

estadísticos descriptivos de forma, como Asimetría (As) y (Curt) Curtosis, para 

conocer si los datos poseen distribución normal, cuyo punto de corte es de ± 1.5 

(Ato & Vallejo, 2015). 

Por otro lado, se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para 

determinar la distribución normal de los datos cuyo p valor fue de <.05, por lo que 

se tomó la decisión de realizar, de usar estadística no paramétrica (Ferguson, 

2009). Posteriormente, se realizó el análisis correlacional a través del Test de 

Rango de correlación de orden de Spearman cuyo punto de corte es p <.05 (Fisher, 

1925). 
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3.7. Aspectos éticos 

 
Las autoras de la investigación son conscientes y responsables de lo importante 

que es el cumplimiento de todos los aspectos éticos en cualquier tipo de 

investigación. Para el cumplimiento de ello, se hizo uso del código de ética del 

psicólogo peruano creado por el Colegio de Psicólogos del Perú. En primer 

lugar, se obtuvieron los permisos correspondientes de los autores de la escala 

y de las instituciones donde se recolectará la muestra. En segundo lugar, se dará 

a todos los participantes de la muestra un documento llamado “consentimiento 

informado”, donde se estipuló y se da a conocer todo lo concerniente a la 

investigación, asimismo, su permiso para poder rellenar las escalas. En tercer 

lugar, se publicaron solo los datos sociodemográficos como sexo, edad, 

carrera; y no los datos personales como nombres y apellidos completos, celular, 

etc. Omitiendo el recojo de datos personales, debido a la confidencialidad que 

se debe de tener de profesional a usuario, estipulado en el código de ética del 

psicólogo peruano (Colegio de psicólogos del Perú, 2017). 
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IV. RESULTADOS 
 

Tabla 5 
 
Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 Estadístico p 

Variable Celos   

Dimensión de celos .57 < .05 

Variable Dependencia Emocional   

Necesidad afectiva .119 < .05 

Miedo al abandono .129 < .05 

Baja autonomía .132 < .05 

Variable Autoestima   

Dimensión autoestima .161 < .05 

Note: Un bajo p-valor sugiere una violación al supuesto de normalidad 

 

En la tabla 5, se realizó la prueba de normalidad para las variables de esta 

investigación por medio del estadístico de Shapiro Wilk, debido al tamaño de la 

muestra (n = 479). Los resultados de los tres instrumentos evidencian que las 

variables no poseen distribución normal (p = <.05), por lo que se decidió utilizar 

estadística no paramétrica. Por lo tanto, para los siguientes resultados se usó el 

Test de Rango de correlación de orden de Spearman (Verma, 2019). 

 

 

Tabla 6  
      

Correlación de las variables 

      n rs p 
Inferior 
[95% CI] 

Superior 
[95% CI] 

CELOS ↔ AUTOESTIMA 479 -0.039 0.389 -0.129 0.05 

CELOS ↔ 
D. 

EMOCIONAL  
479 0.238*** < .001 0.152 0.321 

AUTOESTIMA ↔ 
D. 

EMOCIONAL 
479 

 -
0.201*** 

< .001 -0.286 -0.114 

  

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001, ↔: correlación 
 
 

En esta tabla 6, se da la relación entre celos y autoestima. Se observó una 

relación inversa (r= -0.039, p = .389), ello significa que, a mayores celos menores 

son los puntajes con la autoestima, no es estadísticamente significativa, Del mismo 
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modo, se evidencio una relación directa significativa entre celos y dependencia 

emocional (r=0.238***, p= .001), indicando que a mayor celos, mayores seria los 

puntajes con la dependencia emocional. Así mismo se dio una relación inversa 

significa entre la autoestima y la dependencia emocional (r= -0.201***, p = .001), 

dando como resultado que a mayor autoestima, menor seria los puntajes en 

dependencia emocional y viceversa. Estos resultados por lo tanto estarían acorde 

con el objetivo general. 

 

Tabla 7     

Relación entre las dimensiones de la variable dependencia emocional con la 
variable celos 

  Necesidad 
de afecto 

Baja 
autonomía 

Miedo al 
abandono 

Celos 
r .30** .22** .26** 

P valor .001 .001 .001 

Nota. Significancia estadística= * p < .05, ** p < .01, r = coeficiente de Spearman,  

En la tabla 7, Se encontró una correlación significativa entre la variable celos 

con la dimensión de necesidad de afecto (r= .30, p = .001), baja autonomía (r= .22, 

p = .001) y miedo al abandono (r= .26, p = .001) de la variable dependencia 

emocional.  

 

Tabla 8     

Relación entre las dimensiones de la variable dependencia emocional con la 
variable Autoestima 

  Necesidad 
de afecto 

Baja 
autonomí
a 

Miedo al 
abandono 

Autoestima 
r -.14** -.20** .-20** 

P valor .01 .01 .01 

Nota. Significancia estadística= * p < .05, ** p < .01, r = coeficiente de Spearman, 
r2 = Coeficiente de determinación 

 

En la tabla 8, se determinaron las relaciones entre la variable autoestima y las 

dimensiones de la variable dependencia emocional. El resultado para las 

correlaciones fue significativo para las dimensiones de necesidad de afecto (r = -

.14**; p = .01), miedo al abandono (r = -.20**; p = .01) y la baja autonomía (r = -.20**; 

p = .01). 
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Tabla 9     

Frecuencia de la variable Celos por categorías 

Sexo 

Categorías Hombre % Mujer % 

Celos severos 113 34.66 50 32.68 

Celos moderados 105 32.21 64 41.83 

Celos bajos 108 33.13 39 25.49 

 
 

En la tabla 9 se observó que un 34.66% de hombres presentó celos severos, 

un 32.21% celos moderados y un 33.13% celos bajos. Por otro lado, con respecto 

al sexo femenino, un 32.68% presentó celos severos, un 41.83 % celos moderados 

y un 25.49% celos bajos. Por lo tanto, se evidenció un mayor porcentaje en la 

categoría de celos moderados para el sexo femenino (41.83%) en comparación con 

el sexo masculino (32.21%). 

 

 
 
        En la tabla 10 se evidenció que solo un 7.06% de hombres presentó 

dependencia muy severa en contraste con un 58.28% de los mismo que no presentó 

dependencia en absoluto. Del mismo modo, se observó que un 7.84% de las mujeres 

presentó dependencia muy severa en contraste con 56.86% que no. De estos datos 

se observa que, se halló un nivel de predominancia en la categoría de ausencia de 

dependencia para ambos sexos (Hombres = 58.28%; Mujeres= 56.89%) de la 

variable dependencia emocional. 

 

 

 

Tabla 10     

Frecuencia de la variable Dependencia emocional por categorías 

  Sexo  

Categorías Hombre % Mujer % 

Muy severa 23 7.06 12 7.84 
Severa 27 8.28 19 12.42 

Moderada 26 7.98 14 9.15 

Ligera 60 18.40 21 13.73 

Ausencia 190 58.28 87 56.86 
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Tabla 11     

Frecuencia de la variable Autoestima por categorías 

Sexo 

Categorías Hombre % Mujer % 

Alta 128 39.26 56 36.60 

Moderada 98 30.06 41 26.80 

Baja 100 30.67 56 36.60 

 
 
 

En la tabla 11 se evidenció que un 39.26% de hombres presentó alta 

autoestima, un 30.06% puntuación moderada y un 30.67% baja autoestima. Por 

otro lado, un 36.60% de las mujeres obtuvo puntuaciones altas de autoestima, un 

26.80% puntaje moderado y un 36.60% puntaje bajo en autoestima. Por 

consiguiente,  se evidenció un mayor porcentaje en la categoría de baja autoestima 

para el sexo femenino (36.60%) en comparación con el sexo masculino (30.67%).
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V. DISCUSIÒN 

 
 

El desarrollo de la investigación se enmarcó en conocer las evidencias 

relacionales entre los celos, dependencia emocional y autoestima en adultos de 

San Juan de Lurigancho. Es importante dar a conocer que hasta el momento solo 

se conoce un antecedente cuantitativo que correlacione las tres variables (RENATI, 

2019). Por todo ello, los resultados obtenidos mediante resultados cuantitativos se 

pasarán a ser contrastadas con estudios y teorías que representan a cada variable 

a investigar. 

 

En primer lugar, se logró cumplir con el objetivo general ya que se encontraron 

correlaciones estadísticamente significativas entre las variables de esta 

investigación coincidiendo con la hipótesis general planteada en este trabajo. No 

se alcanzó cumplir con el primer objetivo específico entre las variables celos y la 

autoestima (r= -0.039, p = .389) ya que se evidencio que no existe correlación. Por 

lo tanto se rechaza la hipótesis general y se acepta la hipótesis nula. Del mismo 

modo se halló la relación directa significativa entre la variable celos y la variable 

dependencia emocional (r=0.238***, p= .001), como también se halló la relación de 

la variable autoestima y la variable dependencia emocional una relación inversa (r= 

-0.201***, p = .001). Estos valores concuerdan con los resultados (r = -.30, p = 

<0.001) de Espinoza y Flores (2019), así como con los resultados obtenidos por 

Steiger et al. (2012) (r=-.43; p=.001); sin embargo, no se relacionan con los de Tello 

(2020) (p=.056) a nivel nacional en lo que respecta al tipo de relación hallada, lo 

que indicaría que se debe realizar una investigación con una población más amplia 

y proporcional en base al sexo para poder determinar si existe o no una correlación 

en la población de Lima. Por otro lado, se puede afirmar que la autoestima, 

considerada como la valoración positiva o negativa que un individuo se hace a si 

mismo (Rice, 2000), al estar en bajos niveles en una relación sentimental, podría 

relacionarse con inseguridad con la pareja y por lo tanto con los celos. 

 

En segundo lugar, se obtuvieron resultados positivos con respecto al segundo 

objetivo específico sobre la relación entre celos y las dimensiones de la variable 

dependencia emocional.  Los resultados hallados con las dimensiones necesidad 

de afecto (r = .30, p = <0.001), baja autonomía (r = .22, p = <0.001) y miedo al 

abandono (r = .36, p = <0.001) de la variable dependencia emocional se relacionan 
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de igual forma con los encontrados en Tello (2020) (r = .48, p = <0.001; r = .42, p = 

<0.001; r = .32, p = <0.001). Esto indicaría que aquellas personas que poseen 

características conductuales de ambas variables (ansiedad a la separación, 

búsqueda de atención y miedo a la soledad) podrían evidenciar frustración e 

insatisfacción en sus relaciones de amorosas, debido a que buscan una retribución 

similar de con respecto a la forma en que muestran su afecto (Castelló, 2012). 

Con respecto al tercer objetivo específico, los resultados dieron respuesta 

sobre la relación entre la variable dependencia emocional y autoestima en la que 

se observó una relación inversa. Con respecto a la relación de la autoestima con las 

dimensiones de la variable dependencia emocional de necesidad de afecto y miedo al 

abandono se han encontrado asociaciones significativas e inversas (r = -.14**, p = 

.01; r = -.20**; p = .01). Estos resultados, sin embargo, no se relacionan con los de 

Tello (2020) ni con los de Narváez (2018) en donde no se encontró una correlación 

significativa en ambos casos. Esto debido posiblemente a variables externas que 

no estaban previstas en ambos estudios o quizá por el uso de una escala de 

autoestima diferente a la utilizada en esta investigación. Con respecto a los 

resultados hallados en este trabajo, esto indicaría que una persona con una baja 

autoestima, sobre todo, podría afrontar una necesidad de afecto de forma general 

en los diversos ámbitos de su vida (Llano & López, 2017). Una interpretación teórica 

en conjunto comprendería que la carencia de afecto, debido a la falta de 

estimulación afectiva, desembocaría en temer a estar solo o sentirse solo, ya sea 

en una relación de pareja o amical, produciéndose de esa manera una baja o nula 

capacidad para tomar decisiones que pueden determinar la vida de esa persona 

(Fortine et al., 2018; Hesari & Hejazi, 2011). 

 

Del mismo modo, se obtuvieron relaciones negativas para la autoestima entre 

baja autonomía y la autoestima (r = -.20**; p = .01). Es decir, a mayor puntaje en 

dicha dimensión, menor el puntaje en autoestima. Estos resultados se relacionan 

con los de Gul et al. (2018) ya que los obtenidos en el presente trabajo sobre la 

relación entre las variables de autoestima y dependencia emocional estuvieron en 

concordancia con los resultados de este antecedente donde se evidenciaron 

relaciones inversas entre las variables mencionadas. Sin embargo, está correlación 

(r=-.20) es menor a diferencia de la de Gul et al. (2018) (r = -.53) y del mismo modo, 

convergen con los de Tello (2020) (r = -.28). De esta manera, se puede corroborar 

como la baja autonomía, definida como la conducta en la que el individuo no es 
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capaz de decidir sobre lo que quiere sentir o hacer ante las situaciones que se le 

presenten (Fernández, 2013), puede estar relacionada con problemas en la 

autoestima. De esta relación se desprende de lo que Urbiola et al. (2017) 

concluyeron, donde afirmaban que independientemente del género o si se está o 

no en una relación, la dependencia emocional afecta a la autoestima. 

Así mismo la variable dependencia emocional es un patrón psicológico que 

influye en la persona, presentando carencias en la necesidad de afecto, temor a la 

pérdida de su acompañante, dificultades en la toma de decisiones y renuncia sus 

propios proyectos con el fin de satisfacer a su ser amado, porque la felicidad de la 

pareja es la felicidad de sí mismo. Cuando el individuo carece de amor propio 

llamado baja autoestima es donde se devalúa y no tiene toma de decisiones e 

inicios persónales. Aparte de ello la persona no es consciente del problema 

psicológico que está atravesando, la gran dependencia hacia la otra persona y la 

baja autoestima que le conlleva a la subestimación sus propias potencialidades. 

 

Por ende, cuando la persona tiene una buena autoestima, siente confianza en 

sí mimo, aprovecha sus oportunidades, no permite que nadie le haga daño, 

diferencia las cosas buenas o malas, se relaciona con personas optimistas y lucha 

para desarrollar sus proyectos. Así mismo en la elección de pareja se desarrolla un 

vínculo sano dado por el respeto, amor, comprensión y confianza. Por lo tanto, 

cuando se presenta algún tipo de problema tienen la capacidad de solucionarlo sin 

dar cabida a que resalte los celos en la relación porque eso significaría inseguridad 

y desconfianza, por lo tanto, cuando el ser humano tiene la autoestima alta no se 

deja llevar por los malos comentarios, sino por la seguridad que tiene uno mismo. 

 

 

En base a estos resultados, se puede considerar que una persona con 

puntajes adecuados de autoestima podría actuar con firmeza, es decir, con libertad 

para decidir (Deci & Ryan, 2000). Del mismo modo, un individuo con las 

puntuaciones mencionadas previamente, actúan de forma competitiva, íntegra y 

responsable (Rodríguez, Pellicer y Domínguez, 2012). Estos individuos se 

caracterizan por saber manejar las situaciones difíciles con una actitud adecuada 

ya que conocen sus defectos, cualidades y virtudes por lo que es más probable que 

ante esas situaciones de conflicto, no experimenten inseguridad y se comporten de 

forma autónoma (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003; Ramírez, 2009). 
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Con respecto a los niveles de predominancia de la variable celos, se pudo 

observar una distribución casi equitativa para todas las categorías sin diferenciar 

entre el sexo, lo que supondría que no hay diferencias entre las puntuaciones tanto 

para hombres y mujeres con respecto a esta variable. Sin embargo, estos 

resultados no se condicen con los encontrados en investigaciones tanto 

internacionales como nacionales en los que la predominancia de los celos es dada 

por parte del sexo masculino (INEI, 2018; Priolo et al., 2019; Ramachandran & Jalal, 

2017) lo que indicaría una mayor prevalencia de esta variable en el género 

masculino.      Sin      embargo, Sheets, Fredendall       &       Claypool (1997) 

afirmaban que las diferencias en los niveles de celos entre hombres y mujeres eran 

no significativas y estos no estaban determinadas por el género sino más bien, por 

la historia de aprendizaje del contexto sociocultural. 

 

Iguales resultados se obtuvieron con respecto a las categorías de 

dependencia emocional, donde se halló que la mitad de los participantes tanto para 

hombres y mujeres no presentaron dependencia y solo un porcentaje menor 

dependencia severa. Esto en cierto modo a nivel teórica indicaría que la mitad de 

los participantes presentan una relación sentimental horizontal, no subordinada, 

probablemente no presenten miedo ante una posible separación y que sea 

consciente de las acciones negativas que pueda estar realizando su pareja 

(Aiquipa, 2015). Estos resultados se relacionan con lo mencionado por Llanos y 

López (2017), donde afirmaban que la dependencia emocional no es propia del 

género femenino, esto es, que se presenta en ambos sexos de forma equitativa 

como se observa en los porcentajes. 

 

Asimismo, los resultados sobre los niveles de autoestima en los participantes 

no permiten ver si es que hay una tendencia a marcar en ciertas categorías por 

parte de un sexo en específico ya que los porcentajes son casi iguales como 

sucedió con las variables anteriores. Si bien es cierto que se encontraron relaciones 

entre las variables de estudio dentro de lo esperado, cuando se trabaja en base a 

las categorías, se supondría una diferenciación con respecto a las puntuaciones de 

los participantes en base al sexo. Con respecto a los niveles de autoestima, 

podemos afirmar que una tercera parte de los participantes de ambos sexos 

presenta una elevada autoestima, lo que se entendería como individuos con una 
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autodeterminación, capacidad de decisión e independencia total con respecto a sus 

relaciones sentimentales (Deci & Ryan, 2000). Del mismo modo, otro porcentaje 

similar de individuos cuyas puntuaciones están dentro de la autoestima moderada 

encajarían dentro de un perfil optimista con respecto a sus relaciones 

sentimentales, pero con cierta inseguridad que le orienta a buscar la aprobación 

social pudiendo desarrollarse adecuadamente cuando su relación se desenvuelve 

de forma adecuada más, sin embargo, cuando estas experimentan situaciones 

difíciles, empezarían a sensaciones negativas (Chavarry, 2008; Coopersmith, 

1987). Finalmente, Los participantes con una autoestima baja estarían 

experimentando una sensación de menosprecio consigo mismo, así como ser muy 

sensibles a la crítica y tener una marcada dependencia emocional (Rodriguez, 

2012). 

 

Por último, se debe tener en cuenta algunas limitaciones presentes en este 

trabajo. Una primera limitación es la imposibilidad de generalizar los resultados ya 

que se trabajó con una muestra poco representativa de la población de San Juan 

de Lurigancho, así como el uso de un muestreo no probabilístico. Otra limitación 

sería el uso de cuestionarios virtuales producto de la pandemia, lo que generaría 

sesgos en el recojo de la información como las consultas de cada de los 

participantes o el control del tiempo de respuesta para ver si es han sido 

contestadas de forma al azar o demasiado consciente (deseabilidad social). A pesar 

de estas limitaciones se pudo cumplir con todos los objetivos donde se encontraron 

relaciones significativas, de manera directa o indirecta, por ello, se concluye que se 

determinó la relación entre los celos, dependencia emocional y la autoestima en 

adultos de San Juan de Lurigancho. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

Primera: Se evidencio que no hay  una correlación entre las variables celos 

y autoestima, así mismo se rechaza la hipótesis general y se acepta la 

hipótesis nula. 

Segunda: Se evidencio una relación directa significativa entre la variable 

celos y la variable dependencia emocional (r=0.238***, p= .001), es decir que 

a mayor celos, mayor seria la dependencia emocional en los adultos. 

Tercera: Se evidencio una relación inversa significativa entre la variable 

autoestima y la variable dependencia emocional (r= -0.201***, p = .001), da 

a concluir que teniendo una adecuada autoestima y una valoración personal  

ya no dependería de alguien. Quiere decir que a mayor autoestima menor 

seria los puntajes en dependencia emocional. 

Cuarta: Se evidenció una relación directa significativa entre la variable celos 

con las dimensiones de dependencia emocional: Necesidad de afecto (r = 

.30**; p = .001), baja autonomía (r = .22**; p = .001) y miedo al abandono (r 

= .26**; p = .001). Esto quiere decir que, a mayores celos, mayor va ser los 

puntajes en dependencia emocional. 

Quinta: Se obtuvo una relación inversa y significativa entre la variable 

autoestima con las dimensiones de dependencia emocional: Necesidad de 

afecto (r = -.14**; p = .01), baja autonomía (r = -.20**; p = .01) y miedo al 

abandono (r = .20**; p = .01). Esto indicaría que, a mayor autoestima, 

menores van a ser los puntajes de dependencia emocional. 

Sexta: Se evidenció un mayor porcentaje en la categoría de celos moderados 

para el sexo femenino (41.83%) en comparación con el sexo masculino 

(32.21%). 

Séptima: Se evidenció un mayor porcentaje en la categoría de baja autoestima 

para el sexo femenino (36.60%) en comparación con el sexo masculino 

(30.67%). 

Octava: Se halló un nivel de predominancia en la categoría de ausencia de 

dependencia para ambos sexos (Hombres = 58.28%; Mujeres= 56.89%) de 

la variable dependencia emocional. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Elaborar un programa de promoción y prevención de celos, dependencia 

emocional y autoestima enfocándose en los adultos con mayor índice de 

violencia, con la finalidad de evitar posibles casos de agresiones, 

feminicidios y/o homicidios en un futuro. 

2. De acuerdo con la cantidad de la muestra en la investigación, se pone en 

consideración replicar el estudio bajo un muestreo más representativo con la 

finalidad de una mejor generalización de los resultados. 

3. Identificar a toda la población que presentan baja autoestima, celos y 

dependencia emocional, y así sugerir talleres, terapias de pareja, y a la vez 

realizar charlas psicológicas donde se trabaje las tres variables. 

4. Incrementar el tamaño de la muestra para obtener mayores resultados 

obtenidos en este trabajo. 

5. Se recomienda el poder replicar la investigación bajo estudios comparativos 

con respecto a la diferencia entre sexos. 

6. Se pone en consideración realizar procedimientos más avanzados, uso de 

escalas, técnicas de instrumentos, cuestionarios con la finalidad de conocer 

la relación de las variables. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 
 
 

Matriz de consistencia 
 

Título: Celos, dependencia emocional y autoestima en adultos de San Juan de Lurigancho, 2020. 

Problema Objetivos Hipótesis Tipo de investigación Variable Población y 
muestra 

Instrumento 

Problema 
General: 

 
¿Cuál es la 

relación entre 
celos, 

dependencia 
emocional y 

autoestima en 
adultos de San 

Juan de 
Lurigancho? 

Objetivo General: 

Determinar la relación 
entre celos, 
dependencia 
emocional y 
autoestima en adultos 
de San Juan de 
Lurigancho, 2020. 

 
Objetivos 
específicos: 

 

(a) Analizar la 
relación entre la 
dimensión 
necesidad de 
afecto de la 
variable 
dependencia 
emocional con la 

Hipótesis General: 

Existe una relación 
significativa e inversa 
entre celos, 
dependencia emocional 
y autoestima en adultos 
de San Juan de 
Lurigancho, 2020. 

 
Hipótesis específicas: 

 

(a) Existe una relación 
significativa e inversa 
entre la dimensión 
necesidad de afecto 
de la variable 
dependencia 
emocional con la 
variable autoestima 
en adultos de San 

Tipo de investigación: 

La presente 
investigación fue de tipo 
básica, dado que al 
correlacionar las 
variables se está 
generando nuevos 
conocimientos sobre 
ellas. 

 
Diseño de la 
investigación: 

 

De diseño no 
experimental, porque no 
se realizó algún tipo de 
manipulación con las 
variables de estudio. 
Además, fue de corte 
transversal, puesto que 

 
 
 

V1: 

Celos 

 

 
V2: 

Dependencia 
emocional 

 

 
V3: 

Autoestima 

Población: 

Asciende a 1.5 
millones de 
adultos 
peruanos. 

 

 
Tamaño 
muestral: 

479 
participantes. 

 

 
Tipo de 
muestra: 

No 
probabilístico 
intencional. 

Escala de celos, 
que es una 
subescala del 
Inventario de 
Comunicación 
Emocional en las 
Relacionales 
Románticas 
construida por 
Sánchez, 2012. 

 
Escala de 
dependencia 
emocional 
(Ventura-León, 
2018). 

 
Escala de 
autoestima de 
Rosenberg. 



47  

 
 autoestima en 

adultos de San 
Juan de 
Lurigancho, 2020. 

(b) Analizar la 
relación entre la 
dimensión baja 
autonomía de la 
variable 
dependencia 
emocional con la 
variable 
autoestima en 
adultos de San 
Juan de 
Lurigancho, 2020. 

 
(c) Analizar la 

relación entre la 
dimensión miedo 
al abandono de la 
variable 
dependencia 
emocional con la 
variable 
autoestima en 
adultos de San 
Juan de 
Lurigancho, 2020. 

Juan de Lurigancho, 
2020. 

 
(b) Existe una relación 

significativa e inversa 
entre la dimensión 
baja autonomía de la 
variable dependencia 
emocional con la 
variable autoestima 
en adultos de San 
Juan de Lurigancho, 
2020. 

 
(c) Existe una relación 

significativa e inversa 
entre la dimensión 
miedo al abandono 
de la variable 
dependencia 
emocional con la 
variable autoestima 
en adultos de San 
Juan de Lurigancho, 
2020. 

la información fue 
recolectada en un 
momento único. 

  Revisada por 
Ventura-León, et 
al. 2018. 
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 (d) Identificar el nivel 

de predominancia 
de celos en 
adultos de San 
Juan de 
Lurigancho, 2020. 

 
(e) Identificar el nivel 

de predominancia 
de dependencia 
emocional en 
adultos de San 
Juan de 
Lurigancho. 

 
(f) Identificar el nivel 

de predominancia 
de autoestima en 
adultos de San 
Juan de 
Lurigancho. 
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Anexo 2 

Matriz de operacionalización de las variables de investigación 
 
 

Matriz de operacionalización de la variable celos 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensio 
nes 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Respuestas 
y nivel de 
medición 

 
 
 
 

 
Según 

Sánchez 
(2012) define 
que los celos 

son  
indiscutiblem 
ente el temor 
a la pérdida 

de una 
atención 

especial que 
se le tenía al 
individuo, la 
cual puede o 
no involucrar 
amor, pero 
es especial 

en el sentido 
que  

constituye, 
en parte, al 
concepto de 

sí mismo. 

El Inventario de 
comunicación 

emocional en las 
relaciones 

románticas, 
contiene ocho 
dimensiones y 

cinco alternativas 
como nunca, a 

veces, con 
frecuencia, 
muchísimas 

veces y siempre, 
que     

posteriormente 
fue adaptada al 
Perú (Ventura- 
León, Caycho- 

Rodríguez, 
Barboza- 
Palomino, 

Aparco y Rodas, 
2018). La Sub 

Escala de Celos 
cuya dimensión 
es celos y sus 
alternativas se 
basan de cinco 

como nada 
celoso, poco 

celoso, 
medianamente 
celoso, celoso, 

muy celoso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansiedad, 
inestabilidad, 

impulsivo, 
agresivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 - 2 
– 3 – 
4 - 5 
– 6 – 
7 – 8 
– 9 - 
 

 
 
 
 
 

Ordinal 
 
Opciones de 

respuesta 
tipo Likert 
del 1 al 5 

Nada celoso 
Poco celoso 
Medianamen 

te celoso 
Celoso 

Muy celoso 
Nivel de 

medición de 
Ítems tipo 
“Ordinal” 

 
Nivel de 

medición de 
dimensiones 

tipo  
“Intervalo” 

Fuente: La Sub Escala de Celos adaptada por Ventura-León, J., Caycho- 
Rodríguez, Barboza-Palomino., Aparco, & Rodas (2018) 
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Matriz de operacionalización de la variable dependencia emocional 
 

 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

 
Dimension 

Indicadores 
es 

Ítem 
s 

Respuestas y 
nivel de 
medición 

 
 

 

 
 
 

 
Según 

Ventura- 
León, J. L. 

(2018) 
menciona 

que la 
dependenc 

ia     
emocional 

es la 
carencia 
afectiva 
que el 

individuo 
conlleva 
hacia la 

 
 
 
 
 
 

 
La definición esta 

medida por los 
puntajes obtenidos 
por la Escala Breve 

de Dependencia 
Emocional 

(Ventura-León, 
2018). El cual se 

mide la 
dependencia 
emocional. 

 

Necesidad 
de Afecto 

 
 
 
 

 
Miedo al 

abandono 

Abandono 
Personal, 
aprobación 
de otras 

personas. 

 
Inseguridad 
, ansiedad, 
aislamiento 

social, 
inestabilida 
d, carencia 

de    
emociones. 

Falta de 
iniciativa, 
Dificultad 

en la Toma 
de 

 

2 – 
4 - 5 

 
 
 
 

 
6 – 

8 - 9 

 
Opciones de 

respuesta 
tipo Likert del 

1 al 5 
-No es mi 

caso 
-Pocas veces 

es mi caso 
- 

Regularment 
e es mi caso 

-Muchas 
veces es mi 

caso 
-Siempre es 

mi caso 
Nivel de 

medición de 
Ítems tipo 

pareja o Baja Decisiones, 1-3- “Ordinal” 

conyugue. Autonomía dificultad 7-10 Nivel de 

  para 
afrontar y 

controlar 
situaciones 

. 

medición de 
dimensiones 

tipo  
“Intervalo” 

Fuente: La Escala Breve de Dependencia Emocional según Ventura-León, J. L. 
(2018) 
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Matriz de operacionalización de la variable autoestima 

 
Definición 

Conceptual 

 
Definición 

Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Respuestas 
y nivel de 
medición 

 
 
 
 
 

 
Rosenberg 

(1965) definió 
a la   

autoestima, 
como aquel 

sentir, 
valoración y 

consideración 
que un 

individuo 
estipula de sí 

mismo 

 
La escala 

de    
Autoestima 

de    
Rosenberg 
(EAR) fue 
adaptada 

en España 
por Atienza, 
Moreno y 
Balaguer 
(2000) y 

adaptado 
aquí en 
Perú por 
Ventura- 

León, 
Caycho- 

Rodríguez, 
Barboza- 
Palomino, 

Salas 
(2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoestima 

 
 
 

Felicidad, 
seguridad, 

cumplimiento 
de metas, 
bienestar 
Personal, 

sociabilización, 
empatía, 

amarse así 
mismo, 
tristeza, 
miedo, 

Inseguridad, 
ansiedad, 

estrés, 
devaluación de 

sí mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2-3- 
4-5-6- 
7-8-9 

 
Opciones de 

respuesta 
tipo Likert 
del 1 al 4 

- Muy en 
desacuerdo 

-En  
Desacuerdo 
-De Acuerdo 

- Muy de 
acuerdo 

 
Nivel de 

medición de 
Ítems tipo 
“Ordinal” 

 
Nivel de 

medición de 
dimensiones 

tipo  
“Intervalo” 

Fuente: Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) Adaptado al español por 
Ventura-León, Caycho-Rodríguez, Barboza-Palomino y Salas (2000) 
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Anexo 3 

Instrumentos 

Formato de las pruebas aplicadas. 

EBDE 

Diseñado y Validado por José Luis Ventura León (2018) 

https://docs.google.com/forms/d/1ZCOgZTIj-
Jy1g1iQJl9RdIAG6m9XgcrgovWBoKaiMc0/edit 

 

 

Instrucciones: 

A continuación, se le presentan un conjunto de preguntas acerca de su relación de pareja. 

Responder a las preguntas valorando en una escala del 1 al 5, donde: 
 

1 2 3 4 5 

No es mi 
caso 

Pocas veces 
es mi 
caso 

Regularmente 
es mi 
caso 

Muchas veces 
es mi 
caso 

Siempre es 
mi caso 

 
N° Pregunt

as 
     

1 Deja de realizar actividades porque su pareja se lo pide. 1 2 3 4 5 

2 Necesita que su pareja le demuestre afecto. 1 2 3 4 5 

3 Si tiene planes los cambia para hacer sentir bien a su pareja. 1 2 3 4 5 

4 Considera doloroso no recibir afecto por parte de su pareja. 1 2 3 4 5 

5 Se siente mal si su pareja no le demuestra afecto. 1 2 3 4 5 

6 Sentiría intranquilidad si su pareja le plantea terminar la 
relación. 

1 2 3 4 5 

7 Ha cambiado su decisión después de escuchar la opinión de 
su pareja. 

1 2 3 4 5 

8 La idea de ser abandonado por su pareja le da miedo. 1 2 3 4 5 

9 Le preocupa pensar que la relación con su pareja vaya a 
terminar. 

1 2 3 4 5 

10 Le resulta difícil tomar una decisión sin el apoyo de su pareja. 1 2 3 4 5 

Universidad:  Particular, Estatal 
Carrera:  Ciclo académico:  Tipo de Violencia (si fuera necesario): 

 

Edad:  Sexo:  Varón  Mujer 

Tipo de relación:  Enamorados  Novios  Convivientes  Casados 
Tiempo (meses):     

https://docs.google.com/forms/d/1ZCOgZTIj-Jy1g1iQJl9RdIAG6m9XgcrgovWBoKaiMc0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ZCOgZTIj-Jy1g1iQJl9RdIAG6m9XgcrgovWBoKaiMc0/edit


53  

 

ECP 
Instrucciones: Indique qué tan celoso(a) se sentiría ante las siguientes situaciones en una 
escala donde: 

1 2 3 4   5   

Nada celoso Poco 
celoso 

Medianame
nte 
celoso 

Celos
o 

Muy 
celoso 

 

      

Preguntas         

1. Si mi pareja pasa mucho más tiempo con otra persona, me sentiría…  1 2 3 4 5 
2. Si mi pareja tiene más atenciones con otra persona que no soy yo, me sentiría… 1 2 3 4 5 

3. Si mi pareja me miente y va a un lugar distinto al que me dijo, me 
sentiría me 
sentiría… 

1 2 3 4 5 

4. Si siento que mi pareja le tiene más confianza a otra persona que a 
mí, me 
sentiría… 

1 2 3 4 5 

5. Si encuentro a mi pareja coqueteando abiertamente con alguien, me sentiría… 1 2 3 4 5 
6. Si mi pareja voltea a ver a otra persona en mi presencia, me sentiría… 1 2 3 4 5 

7. Si mi pareja recibe llamadas y se pone nervioso(a) cuando le 
pregunto, me 
sentiría… 

1 2 3 4 5 

8. Si mi pareja es reservada en todo y no sé lo que hace y con quién, me sentiría… 1 2 3 4 5 
9. Si sorprendo a mi pareja platicando con un (a) ex me sentiría…  1 2 3 4 5 
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Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) 

(Rosenberg, 1965) 

Validación y Adaptación en Perú realizado por Ventura-León, Caycho, Barboza- 

Palomino, Salas (2018) 

Por favor, lee las frases que figuran a continuación y señala el nivel de acuerdo o desacuerdo 

que tienes con cada una de ellas, marcando con un aspa la alternativa elegida. 

1 Muy en desacuerdo 2 En desacuerdo 3 De acuerdo 4 Muy de acuerdo 
 

 
1 Me siento una persona tan valiosa como las otras 1 2 3 4 

2 Casi siempre pienso que soy un fracaso 1 2 3 4 

3 Creo que tengo algunas cualidades buenas 1 2 3 4 

4 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás 1 2 3 4 

5 Pienso que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 1 2 3 4 

6 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 1 2 3 4 

7 Casi siempre me siento bien conmigo mismo 1 2 3 4 

8* Me gustaría tener más respeto por mí mismo 1 2 3 4 

9 Realmente me siento inútil en algunas ocasiones 1 2 3 4 

10 A veces pienso que no sirvo para nada 1 2 3 4 

N=  Retirar el ítem marcado * 
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Anexo 4 

Ficha técnica de las escalas usadas en la investigación 
 
 

Tabla 2 
 

 Datos de las escalas que se correlacionaron  

Características 
 Escalas Psicológicas  

1 2 3 

 

Titulo 
Escala de 

Celos 
Escala de Dependencia 

Emocional 
Escala de Autoestima 

de Rosenberg 

 
 
 

Autores 

Ventura-León, 
CaychoRodríg 
uez, Barboza- 

Palomino, 
Aparco y 
Rodas 

 
 
 

Ventura-León, José 

 
Ventura-León, 

Caycho-Rodríguez, 
Barboza-Palomino y 

Salas 

Año 2018 2018 2018 

País Perú Perú Perú 

Cobertura 
Adolescentes y 

adultos 
Adolescentes y 

adultos 
Adolescentes y 

adultos 

 
Dimensiones 

 
Unidimensional 

Necesidad de afecto 
Miedo al abandono 

Baja autonomía 

 
Unidimensional 

Tiempo de 
administración 

 

3 - 5 minutos 
 

5 - 8 minutos 
 

3 – 5 minutos 

Estilo de respuesta Escala Likert Escala Likert Escala Likert 

 

Administración 
Individual o 

grupal 

 

Individual o grupal 
 

Individual o grupal 

 
Objetivo 

Valorar los 
comportamient 
os celotípicos 

 

Valorar la dependencia 
emociona 

 

Valorar la autoestima 
en la persona 

Tipo de escala 
De 

investigación 
De investigación De investigación 

Baremos No Si No 

Nota: 1 = Celos; 2 = Dependencia emocional; 3 = Autoestima 



 

Anexo 5 

Autorización de los autores de las escalas usadas en la investigación 

 
Figura 3 

Autorización de la escala de dependencia 

 
Figura 4 

Autorización de la escala de celos 
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Figura 5 

Autorización de la escala de autoestima 
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Anexo 7 

Resultados de la prueba piloto del informe de investigación 
 

Tabla 3 
 
Análisis factorial confirmatorio piloto de los tres instrumentos (n= 100) 

Escalas χ² df P CFI TLI SRMR RMSEA 

a 278 27 < .001 ,710 ,613 ,112 ,189 

a 234 35 < .001 ,821 ,769 ,148 ,130 

a 200 27 < .001 ,603 ,470 ,157 .137 
Nota: Nota. X2/gl= Chi cuadrado sobre grado de libertad, GFI= Índice de Bondad de Ajuste, CFI= Índice de Ajuste 
Comparativo, IFI = Índice de ajuste Incremental, SRMR= Raíz residual estandarizada cuadrática media, RMSEA: error 
cuadrático medio de aproximación. IC= Intervalos de confianza. AIC= Criterio de información de Akaike.  

 
 

En la tabla 3, se observa que los modelos planteados por las tres escalas aún 

no se encuentran dentro del rango esperado (Hu & Bentler, 1999), sin embargo, 

ello es debido a la cantidad del piloto, dado que para realizar un análisis factorial 

confirmatorio se necesita de una muestra mayor a 300 (Medrano & Muñoz, 2017). 

 
 

 
Tabla 4    

Fiabilidad por consistencia interna (n = 100) piloto 

Escalas N.º Ítems α ω 

 
EBC 

 
10 

 
.839 

 
.850 

EDE 10 .876 .810 

EAR 10 .668 .720 

Nota. α = Coeficiente alfa; ω = Coeficiente Omega; EBC = Escala Breve de Celos; EDE = Escala 
de Dependencia Emocional; EAR = Escala de Autoestima de Rosenberg; N.º = Numero. 

 
 

En la tabla 4, los resultados del piloto de las tres escalas a relacionar 

evidencian los valores cercanos y buenos de la fiabilidad por medio de la 

consistencia interna, valores mayores a .70 (Taber, 2017), sin embargo, el resultado 

de confiabilidad de la escala de autoestima por el coeficiente alfa se encuentra 

dentro de lo esperado. En conclusión, individualmente los ítems de las tres escalas 

presentan estabilidad y consistencia en sus puntuaciones, el cual permite evaluar 

e inferir la confiabilidad mediante las interpretaciones de las puntuaciones del 

instrumento (AERA, APA & NCME, 2014). 
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Anexo 8 

Criterios de jueces de los instrumentos 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LAS ESCALA DE CELOS, DEPENDENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA 

Observaciones: Ninguna. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Castro García Julio Cesar. 

 
DNI: 08341128 

 
Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 

 

 Institución Especialidad Periodo formativo 

01 Universidad Inca Garcilaso de la Vega Psicólogo 1981 – 1986 

02 Universidad Inca Garcilaso de la Vega Doctor en psicología 2015 

 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 Universidad Cesar Vallejo Docente Lima 2017 Docente – Asesor - Jurado 

02 Universidad Científica del Sur Docente Lima 2016 Docente – Asesor - Jurado 

03 Universidad Inca Garcilaso de la Vega Docente Lima 1990 Docente – Asesor - Jurado 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 



12 de octubre de 2020 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LAS ESCALA DE CELOS, DEPENDENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA 

Observaciones: Ninguna. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Ignacio de Loyola Pérez Díaz. 

DNI: 08341128 
 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institución Especialidad Periodo formativo 

01 Universidad Cesar vallejo Doctor en Educación 2007 al 2010 

02 Universidad cesar vallejo Doctor en psicología 2017-2019 

 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 UNFV Docente Aux. Lima 5 años Docente – Facultad de Educación 

02 UCV Docent Aux. Lima 8 años Docente – Inicial y Psicología 

03      

 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LAS ESCALA DE CELOS, DEPENDENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA 

Observaciones: Ninguna. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: DÍAZ PAREDES, Segundo Rosario. 

DNI: 42150362 
 

Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institución Especialidad Periodo formativo 

01 Universidad San Martín de Porres Psicólogo 1984 – 1989 

02    

 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 Universidad San Martín de 

Porres 
DTP Lima 2012-2014 Docente 

02 Universidad Santo Domingo 

de Guzmán 
DTP Lima 2013-2014 

Docente 

03 Universidad César Vallejo DTC- DTP Lima-Este 2017-2020 Docente 

 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 
 

12 de octubre de 2020 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LAS ESCALA DE CELOS, DEPENDENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA 

Observaciones: Ninguna 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [ x ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. /Mg Jose Luis Pereyra Quiñones Psicometría y construcción de nuevos test 

 
DNI: 08004265 

 
Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 

 

 Institución Especialidad Periodo formativo 

01 USMDP Investigación estadística 2014 

02    

 
Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 

 

 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 NEOTEST Director Lima 2000-hasta ahora Diseñador de instrumentos 

02      

03      

 
 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 

 
15 de noviembre de 2020 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DE LAS ESCALA DE CELOS, DEPENDENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA 

Observaciones: Ninguna. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ x] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador Dr. / Mg: Sáenz Torres, Joe Jeremías. 

DNI: 43570221 

 
Formación académica del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 

 

 Institución Especialidad Periodo formativo 

01 Universidad Nacional Mayor de San Marcos Psicólogo 2006 – 2014 

02    

 

Experiencia profesional del validador: (asociado a su calidad de experto en la variable y problemática de investigación) 
 

 Institución Cargo Lugar Periodo laboral Funciones 

01 Universidad Cesar Vallejo DTP Lima 2014-2020 Docente 

02      

03      

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 

 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión 
 

 

2 de enero de 2021 
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Tabla 11 

 

Validez de Contenido de la Escala de Celos 
 
 

CLARIDA
D 

    PERTINEN
CIA 

    RELEVANCIA   

Ítem  Juece
s 

     Juece
s 

     Juece
s 

    V.AIKE
N 
GENER
AL 

 J1 J
2 

J3 J4 J5 S V. 
AIKE
N 

J1 J2 J
3 

J
4 

J5 S V. 
AIKE
N 

J1 J2 J3 J4 J5 S V. 
AIKE
N 

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

 
 

Tabla 12 

 
Validez de Contenido de la Escala de Dependencia Emocional 

 
 

CLARIDA
D 

    PERTINEN
CIA 

    RELEVANCI
A 

  

Ítem  Juece
s 

     Juece
s 

     Juece
s 

    V.AIKE
N 
GENER
AL 

 J1 J2 J3 J4 J5 S V. 
AIKE
N 

J1 J2 J3 J4 J5 S V. 
AIKE
N 

J
1 

J2 J3 J4 J5 S V. 
AIKE
N 

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
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Tabla 13 

 
Validez de Contenido de la Escala de Autoestima de Rosenberg 

 
 

CLARIDA
D 

    PERTINEN
CIA 

    RELEVANCI
A 

  

Ítem  Juece
s 

     Juece
s 

     Juece
s 

    V.AIKE
N 
GENER
AL 

 J1 J2 J3 J4 J5 S V. 
AIKE
N 

J1 J2 J3 J4 J5 S V. 
AIKE
N 

J
1 

J2 J3 J4 J5 S V. 
AIKE
N 

1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1.00 
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