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Resumen  

 

El presente estudio lleva como título; celos y violencia intrafamiliar en mujeres 

comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2020. Se tuvo como propósito determinar la 

relación entre celos y violencia intrafamiliar en mujeres comerciantes de la ciudad 

de Juliaca. Llega ser un estudio de tipo correlacional y de diseño no experimental. 

Lo llegaron a conformar como muestra de 338 personas de sexo femenino, a través 

del muestreo probabilístico. Para la recolección de datos se empleó la técnica de la 

encuesta, en la cual, se ha llegado a recurrir al inventario multidimensional de celos 

de (Díaz, et al., 1989) y la escala de violencia intrafamiliar de Jaramillo, et al. (2014) 

adaptada a contexto peruano por Chinchay (2017). Se ha empleado la estadística 

no paramétrica de Rho de Spearman. Los resultados demuestran, que las mujeres 

comerciantes presentan un nivel medio (34.6%) y alto (58.3%) de celos hacia su 

pareja, lo cual, refleja a que se demuestre en el hogar un nivel promedio (8.6%), 

bajo (32.5%) y muy bajo (40.6%) de violencia intrafamiliar, además, existe 

correlación moderada pero significativa entre los celos y violencia intrafamiliar 

(Rho= .346 y p= .000) esto indica, a mayor índice de celos, se expresan niveles 

altos de violencia intrafamiliar. 

 

Palabras clave: Celos, violencia, familia  
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Abstract  

The present study has as title; Jealousy and intrafamily violence in business 

women in the city of Juliaca, 2020. The purpose was to determine the relationship 

between jealousy and intrafamily violence in business women in the city of Juliaca. 

It becomes a study of a correlational and non-experimental design. They came to 

conform it as a sample of 338 female people, through probability sampling. For data 

collection, the survey technique was used, in which the multidimensional jealousy 

inventory of (Díaz, et al., 1989) and the scale of intrafamily violence of Jaramillo, et 

al. (2014) adapted to the Peruvian context by Chinchay (2017). Spearman's Rho 

non-parametric statistic was used. The results show that women merchants present 

a medium (34.6%) and high (58.3%) level of jealousy towards their partner, which 

reflects the fact that an average level (8.6%), low (32.5) is demonstrated in the 

home. %) and very low (40.6%) of intrafamily violence, in addition, there is a 

moderate but significant correlation between jealousy and intrafamily violence (Rho 

= .346 and p = .000) this indicates, the higher the jealousy index, the higher levels 

of jealousy are expressed domestic violence. 

 

Keywords: Jealousy, violence, family 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los celos y la violencia intrafamiliar, es un problema social de nunca acabarse, 

producto de una organización social estructurada en función de desigualdad de 

género y la edad, que afecta sistemáticamente a importantes sectores de la 

población social específicamente a las mujeres (Corvo y De Lara, 2010). Porque 

los celos producen un gran deterioro en la relación de pareja, simplemente al 

terminar la relación con la pareja y que por lo general llega a la violencia dentro del 

hogar, porque atraviesan momentos críticos que facilitan la aparición de este 

problema.    

Como lo menciona las ONU (2018) 1 de cada 3 mujeres a nivel mundial han 

experimentado violencia por parte de una pareja íntima durante su vida. Lo mismo 

sucede en América Latina el 60% de las mujeres, entre las edades de 15 a 49 años 

de edad sufren agresiones físicas, psicológicas y sexuales (OMS y OPS, 2018). 

Según, los datos estadísticos mencionados, la violencia de pareja incluye cuatro 

tipos de comportamiento que pueden ocurrir juntos: violencia física, sexual, acechar 

(seguir o acosar intencional y repetidamente otra persona en circunstancias que 

causarían una persona a temer lesiones o la muerte, especialmente debido a 

expreso o amenazas implícitas), y la agresión psicológica son actos verbales y 

comportamientos que tienen la intención de humillar, criticar, culpar, aislar, dominar, 

intimidar y amenazar a la pareja (Hudson, et al., 2020). 

Perú, forma parte de esta problemática, según el INEI (2019) indica que el área 

donde reside el 82.2% (Urbano) y 17,8 (Rural); de las cuales muestran, agresiones 

psicológicas el (58,9%), físicas (30,7%) y sexual (6,8%), estos datos indica que el 

género femenino está expuesto a diferentes tipos de violencia y a un mayor riesgo 

de sufrir una variedad de problemas de salud mental y de comportamientos, como 

llegar aislarse de la sociedad y de su entorno familiar. además, una de las 

causantes de llegar aislarse de los demás son los celos que es una combinación 

de miedo, ira, tristeza y quizás odio, estos celos pueden potencialmente causar 

serias dificultades, e inclusive terminar con una relación de pareja, en algunos 

casos, puede incidir a la violencia (De Silva, 1997).   

Lo mismo sucedo en el departamento de Puno, el 79,1% de las mujeres alguna 

vez en su vida sufrieron violencia ejercida por el esposo o compañero con la que 
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convive, además, entre los meses de enero a mayo del año dos mil diecinueve se 

efectuaron 105,6 denuncias sobre la violencia (INEI, 2019). Entonces, la violencia 

es considerada como uno de los problemas de nunca acabar por la gravedad, la 

frecuencia, tipo e impacto que causa en la vida de la familia y sobre todos en las 

mujeres, estos comportamientos dentro de una relación de pareja son causas que 

se dan a través de realizar daños a nivel físico, sexual o psicológico (Costa y 

Botelheiro, 2020).  

Por lo tanto, dada la alta prevalencia y el grave potencial negativo de la violencia 

dentro del hogar sobre todo al género femenino, es de crucial importancia 

comprender mejor los mecanismos que conducen a la inadaptación entre los celos 

y violencia intrafamiliar, ya que los celos a menudo provienen de una amenaza, real 

o imaginaria, en la existencia de una relación y estos pueden contribuir aún más a 

los problemas de violencia y aumento de interacciones negativas con la pareja o 

conviviente  

Estas razones, conllevaron a plantear la pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

relación entre celos y violencia intrafamiliar en mujeres comerciantes                               

de la ciudad de Juliaca, 2020? 

Por consiguiente, es conveniente desarrollar el presente trabajo investigativo, 

porque, la violencia es un suceso, que ocurre a diario en la familia, tales 

comportamientos que involucran a los abusos físicos o las amenazas, y también se 

le incluye abusos psicológicos, ataques sexuales, aislamiento social progresivo, 

llegar a intimidarlo y la coerción económica, estos actos son medios que conlleva a 

dañar, dominar y ejercer poder sobre la víctima.   

A nivel teórico, contribuirá en llegar ampliar los conocimientos para las futuras 

investigaciones, lo cual permitirá como una base, los aportes teóricos referidas a 

las variables celos y violencia intrafamiliar, porque se llegará a conocer acerca de 

las características, tipos de comunicación, la confianza, los sentimientos y las 

prácticas de valores dentro del entorno familiar, a través de estas informaciones 

brindadas, contribuirá a mejorar la eficacia de los próximos trabajos de 

investigación que se lleguen a ejecutar, asimismo, este trabajo se podrá 

sistematizarse en una propuesta para ser incorporado como conocimiento a las 

ciencias, enmarcado en un objetivo de mejorar la coyuntura académica. 
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Además, llega a cubrir los criterios de la relevancia social, porque no solo 

trascenderá a nivel de la región de puno los resultados que se obtuvieron, sino 

impactará en la sociedad actual.  

De igual forma, posee importancia práctica, porque al conocer la realidad de la 

población en estudio, las instituciones encargadas de fomentar la salud mental y 

sobre todo de llegar a prevenir la violencia familiar, pueden poner en práctica la 

implementación de programas, talleres y diversas técnicas para llegar mejorar la de 

vida dentro de la familia.     

Finalmente, a nivel metodológico presenta relevancia, porque los instrumentos 

empleados cuentan con la validez y fiabilidad al contexto peruano, al ser de alcance 

correlacional, los resultados conseguidos, son informaciones relevantes dentro del 

contexto social y familiar, así también servirá para los futuros trabajos 

investigativos.  

Se tiene como objetivo general: Determinar la relación entre celos y violencia 

intrafamiliar en mujeres comerciantes de la ciudad de Juliaca, 2020. Y dentro de los 

objetivos específicos: a) describir el nivel de celos y violencia intrafamiliar b) 

conocer el nivel de celos y violencia intrafamiliar según la edad c) determinar la 

relación entre celos y las dimensiones de violencia intrafamiliar; d) analizar la 

relación entre violencia intrafamiliar y las dimensiones de celos.  

 En respuesta a los objetivos, se alcanzó a formular la hipótesis: Existe relación 

directa y significativa entre celos y violencia intrafamiliar en mujeres comerciantes 

de la ciudad de Juliaca, 2020.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Dentro de los antecedentes nacionales se llegó a considerar los siguientes 

estudios: 

En la ciudad de Lima, Peña (2018) desarrolló una investigación con el propósito 

de identificar la relación entre los celos de pareja y violencia intrafamiliar, donde 

participaron 187 mujeres, los instrumentos empleados para la recolección de datos 

fueron: La escala de celos MAP, muestra una validez y confiabilidad de (Bartlett = 

,967; α= ,964) y la escala de violencia intrafamiliar VIF, demuestra (Bartlett = ,952; 

α= ,924). Sus resultados demuestran la existencia de relación significativa, Rho= 

.816 y p= .01, afirmándonos que mayor presencia de celos de pareja mayor será la 

presencia de violencia intrafamiliar  

De igual forma, otro estudio de Sisterna (2016) realizado en el Puesto de Salud 

de Nuevo Chimbote, con la finalidad de llegar a determinar la relación entre celos y 

violencia intrafamiliar, en la que conformaron 220 sujetos de género femenino, para 

la recolección de datos se empleó escala de celos con una validez de .811 a través 

de la prueba estadística V de Aiken y la fiabilidad a través de alfa de Cronbach de 

.800 y la escala violencia intrafamiliar con una valides de  .789 y una confiabilidad 

de .799. Concluye que el 41,4% presenta un nivel elevado de celos con su pareja 

o conviviente, sin embargo, el 55% muestra un índice leve de violencia dentro de la 

familia, además, existe correlación directa y significativa porque los valores 

obtenidos lo demuestran que Rho = ,505 y p= .00, lo que indica, a mayores celos 

muy frecuente es la violencia intrafamiliar.  

En la misma línea, Lumba (2018) elaboró un trabajo investigativo en la cuidad de 

Chiclayo, con el propósito llegar a relacionar entre los celos y la violencia de pareja, 

en la cual, participaron 200 sujetos, empleó el inventario multidimensional de celos, 

demuestra una validez y confiabilidad de (Bartlett= .000; α=,96) y el cuestionario de 

violencia (Bartlett= .898; α=,94). Sus resultados muestran que existe relación 

positiva y muy significativa por los valores obtenidos Rho= .207 y p= .003, a través 

del cual se afirma, a un nivel ato de incidencia de celos con la pareja se aprecian 

niveles elevados de violencia con el conyugue o conviviente.  

Asimismo, Villegas (2019) realizó un estudio en el distrito de Cerro Colorado 

perteneciente al departamento de Arequipa, con el objetivo de determinar los 



5 
 

factores relacionados con los tipos y niveles de violencia Intrafamiliar, lo 

conformaron 138 mujeres entre las edades de 15 a 54 años, para la recolección de 

datos empleó el instrumento Violencia intrafamiliar, no desarrolló la validez y 

confiabilidad; sus resultados indican que el 73.6% presenta un tipo de abuso 

emocional, el 22.1% abuso físico, además, los factores relacionados a la violencia 

intrafamiliar son la edad, ocupación, estado civil, número de hijos y la persona que 

aporta al hogar.  

Juárez y Pacheco (2018) realizaron un trabajo investigativo en la ciudad de 

Arequipa, con la finalidad de conocer la relación entre el nivel de celos y el grado 

de compromiso en mujeres y hombres, la población estuvo conformada por 348 

individuos, empleó el inventario tridimensional del amor y el cuestionario 

multidimensional de celos, de mostrando para el primer instrumento solo 

confiabilidad de (α= ,81), sin embargo, para el segundo instrumento (α= ,92). Sus 

resultados demuestran, el 46.6% presentan un nivel alto de celos con la pareja que 

convive, además, no existe relación estadísticamente significativa entre el alto nivel 

de celos y el bajo grado de compromiso, porque (x² = 5.66 y p= .06).             

Sin embargo, en los antecedentes internacionales se ha llegado a considerar los 

siguientes: 

En México, Muñoz, et al. (2020) elaboró un estudio con el objetivo de identificar 

la relación entre la aceptación de la violencia, los celos y el sexismo hacia la mujer 

o el hombre y la violencia en el noviazgo, conformada por una muestra de 506 

estudiantes Universitarios, para la recolección de los datos recurrió a las escalas 

de aceptación de la violencia, sexismo ambivalente hacia las mujeres (ASI) y 

hombres (AMI) y la escala de celos, asimismo, solo desarrolló la fiabilidad de los 

instrumentos mencionados que oscilan entre α = .62 y 93. Sus resultados 

demuestran, que existe relación significativa entre los celos y la violencia 

psicológica (Rho= .415 y p= .01), lo cual indica, cuando los estudiantes 

universitarios presentan índices elevados de celos, la violencia psicológica es 

constante.    

De igual forma, González y Rodríguez (2020) desarrolló un estudio en un grupo 

de emigrantes de 28 países europeos, con la finalidad de conocer la relevancia de 

las normas de género para dar cuenta de la incidencia e intensidad de Violencia 
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doméstica, no desarrolló la validez y confiabilidad porque la recolección datos son 

extraídos de las documentaciones en las migraciones y las denuncias por violencia, 

sus resultados, indican que las mujeres cuyos padres provienen de países con más 

desigualdad de género tienen significativamente más probabilidades de informar 

incidentes recientes de violencia doméstica contra el género femenino. 

Otro trabajo investigativo de Boira et. al. (2016) realizada en áreas rurales en el 

Ecuador, con la finalidad de analizar en las relaciones de pareja identificando los 

factores y las dinámicas que la perpetúan, donde participaron 7 grupos 

conformadas por 63 personas, asimismo, no desarrolló la validez y confiabilidad del 

instrumento empleado, concluyendo que el entorno comunitario y de las 

interacciones de víctima y agresor con la familia, vecindario y agentes de 

intervención son medios donde se evidencian violencia, demostrando severidad del 

fenómeno de la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, y se han 

identificado un conjunto de factores y dinámicas que la modulan en el contexto de 

las pequeñas comunidades rurales. 

De igual forma, Acebo, et al. (2018) desarrollaron un estudio en la provincia de 

Bolívar-Ecuador, que tuvo como objetivo analizar las acusas que motivan la 

violencia intrafamiliar, contó con una población de 750 personas, empleó el 

cuestionario de violencia familiar, no fue validada. Sus resultados evidencian que 

la principal causa de la violencia intrafamiliar son los celos (infidelidad), la falta de 

trabajo (economía), el alcoholismo (drogas) y la carencia de viviendas propias.  

Concerniente a la variable celos se tomó, las contribuciones del modelo teórico 

cognitivo-conductual que se centra en el análisis detallado de los conflictos 

frecuentes que conlleva a la ruptura de las relaciones de pareja, que se concentra 

específicamente en cómo llegan a surgir los problemas y como se llega a mantener 

durante el proceso de convivencia, y como sobrellevan las interacciones negativas 

sobre las positivas (García, 2002). Con la finalidad de superar los pensamientos 

irracionales y llegarlos a controlar, al igual que a las emociones y sobre todo el 

comportamiento de inseguridad o la falta de confianza a su pareja o conviviente 

(Echeburúa y Fernández, 1999).  

Desde esta perspectiva psicológica, los celos tienden a ser un sentimiento 

estable en la vida de una persona que le resulta muy difícil de llegar a desprenderse, 
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porque cuando la persona experimenta un arrebato de celos, presenta un profundo 

malestar, que llega a ser una mezcla de irritación y depresión, que genera 

conductas de comprobación como llegar a realizar llamadas telefónicas, revisión de 

cartera, interrogatorios constantes, entre otros; la finalidad es buscar reducir el 

malestar experimentado,  que afecta directamente a la personalidad, que manifiesta 

una serie de características como; la inseguridad de uno mismo y la dependencia 

emocional, porque las personas inseguras tienen una mayor necesidad de 

estimación y, habitualmente son muy dependientes de la pareja; otra característica 

es la desconfianza hacia los demás, que impide el adecuado funcionamiento de la 

vida afectiva y facilita la presencia de sus celos; otro aspecto característico es la 

baja autoestima, que suelen pensar que los demás valen más que ellos; finalmente 

la introversión y la carencia de recursos sociales, suelen buscar poca amistad con 

el entorno social y es excesivamente de pendiente dependiente de su pareja 

(Echeburúa y Fernández, 2019).   

Entonces, los celos constituyen un sentimiento o una emoción de malestar 

causado por la certeza, la sospecha o el temor de que la persona querida, a quien 

se desea en exclusiva, prefiera y vuelque su afecto a una tercera persona 

(Echeburúa y Fernández, 2019). 

Por consiguiente, las emociones juegan un rol fundamental en el desarrollo de la 

persona, porque es el proceso por el cual los individuos influyen sobre las 

emociones que sienten, cuando las tienen, de cómo la experimentan y expresan, 

además es elemental para la salud mental, que pueden apoyar o resquebrajar la 

capacidad para trabajar para relacionarse con otros y disfrutar de la vida, ya que 

son procesos regulatorios a veces son automáticos o controlados, consientes e 

inconscientes que suelen presentar efectos múltiples o específicos (Reidl, et al., 

2002).     

Las personas celosas, se caracterizan por la inseguridad en uno mismo y la 

dependencia emocional, que son inseguros de sí mismo, que tienen una mayor 

necesidad de estimación, habitualmente son muy dependientes de la pareja, que 

se caracterizan por la rigidez de pensamiento, la carencia de sentido del humor y 

por la intolerancia ante la ambigüedad, por el contrario, cuando una persona tiene 

confianza en sí misma, no se muestra tan dependiente de su pareja y no desconfía 
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de ella ni está preocupada por una posible infidelidad; otra característica es la 

desconfianza hacia los demás, son habitualmente más inseguras en todos los 

aspectos de su vida, incluida la relación de pareja, la desconfianza, es el medio a 

que la pareja no presente un adecuado funcionamiento de la vida afectiva y facilita 

la presencia de los celos; otra factor es la baja autoestima, en ella presenta un 

sentimiento de inferioridad que suelen pensar que los demás valen más que ellos, 

el celoso es a menudo hipersensible y vulnerable, con una autoestima precaria y 

con una imagen de sí mismo dañada, por ello le viene a la cabeza con frecuencia 

la idea de que cualquier rival tiene más méritos para seducir a su pareja; finalmente 

la introversión y la carencia de recursos sociales, son conductas que no buscan 

relacionarse con el entorno social con excepción de su pareja, por ello crea una 

dependencia excesiva, que puede llegar a crear pensamientos de infidelidad 

cuando la pareja interactúa con los demás (Echeburúa y Fernández, 2019).  

Para la variable violencia intrafamiliar se tomó como referencia al modelo teórico 

bio-ecológico de Bronfenbrenner, que presenta características biológicas, 

cognitivas, emocionales y conductuales de la persona, durante el ciclo de vida, que 

producen dinámicamente, la forma en que ocurren sus relaciones habilidades 

interpersonales, que pueden facilitar la violencia en la pareja (Carvalho, et al., 

2008).   

En la cual, el contexto donde se desenvuelve es fundamental para las conductas 

violentas, la teoría mencionada sobre las cuatro divisiones de los niveles 

ambientales que interactúan: microsistema, meso-sistema, exosistema y macro-

sistema; el primero simboliza la familia, que es el sistema más inmediato con el que 

la persona establece relaciones sociales, cara a cara (Bronfenbrenner, 1997); y es 

donde la familia debe ser la principal fuente de apoyo persona socio-afectiva, en la 

que los padres, especialmente la figura paterna, pueden combatir la violencia contra 

la mujer, previniendo factores de riesgo, evitar que los niños tengan experiencias 

de rechazo durante la infancia y ofrecer una educación de masculinidad saludable, 

es decir, sin violencia al género opuesto, los padres hacen posible que sus hijos, 

como adultos, tengan comportamientos saludables (Carvalho, et al., 2008).   

Sin embargo, el meso-sistema, es la relación de dos o más sistemas 

frecuentados activamente para la persona que representa (Bronfenbrenner, 1997). 
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Por tanto, la violenta en la relación entre la pareja está influenciada e influye en la 

familia extendida, vecinos, amigos y compañeros (Carvalho, et al., 2008). 

Asimismo, el meso-sistema es una extensión que abarca otras estructuras sociales 

específicas, tanto formales como informales, que abarcan los entornos inmediatos 

en los que persona se encuentra, que influye, delimita o incluso llega a determinar 

lo que sucede allí, estas estructuras incluyen las principales instituciones de la 

sociedad, ya que operan a un nivel local, que abarcan, entre otras estructuras, el 

mundo del trabajo, el barrio, los medios de comunicación, las agencias de 

gobiernos locales y nacionales, la distribución de bienes y servicios, comunicación 

y medios de transporte, y sociales informales redes (Bronfenbrenner, 1997). 

Entonces, las redes de apoyo social y emocional juegan un papel importante, en 

los que la persona asiste activa y no activamente, como los servicios de salud, las 

atenciones sociales, educativas y de derechos, estas redes de apoyo colaboran 

para proteger a los socios, promoviendo estrategias para salir de situaciones 

estresantes, ofreciendo principalmente apoyo emocional (Carvalho, et al., 2008). 

La diferencia básica, es que no se refiere a los contextos específicos que afectan 

la vida de una persona en particular, sino a prototipos generales, existentes en la 

cultura o subcultura, que marcan el patrón para las estructuras y actividades que 

están establecidas a través de las leyes, reglamentos y normas, pero la mayoría de 

los macro-sistemas son informales e implícitos; se llevan, a menudo sin saberlo, en 

la mente de los miembros de la sociedad (Bronfenbrenner, 1997). 

De lo descrito, la violencia intrafamiliar se conoce como acciones que se 

manifiesta dentro de la familia, ya sea por uno o por varios de los que la integran, 

ocasionando daños a nivel físico, psicológico, sexual y la estabilidad familiar 

(Quiñones, et al., 2011). 

Por lo tanto, es la restricción de la libertad de la persona y la libre circulación, así 

como una violación directa de su integridad, que representa una violación evidente 

de los derechos humanos, una de las principales características, de este tipo de 

violencia es su invisibilidad (Sargot, 2005). Porque Implica una combinación de 

comportamiento de abusivo como amenazas, agresión, coerción sexual, abuso 

emocional y/o conductas controladoras como: el aislamiento de familiares o amigos, 

restringiendo el acceso al apoyo financiero, etc. que puede tener consecuencias 
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negativas a corto y largo plazo para la salud física, mental y sexual de la mujer e 

incluso después de que el abuso haya terminado (OMS, 2005). 

Entonces, los celos, son manifestaciones emocionales que se construye dentro 

de la pareja, y que con el paso del tiempo influye en diferentes formas de violencia, 

al inicio de la relación los celos son percibidos como normales y necesarios, pero 

en la medida que pasa el tiempo, empieza a interferirse e inclusive a los aspectos 

asociadas con la privacidad (Peña, et al., 2019).  

Asimismo, se puede considerar un nivel de celos normal cuando la persona 

muestra preocupación gratitud e interés en la pareja, pudiendo ser una expresión 

de amor acostumbrado, sin embargo el surgimiento de celos intensos muestra 

asiduamente inseguridad,  miedo,  sentimientos  de  pertenencia  sobre  la  pareja  

e  intranquilidad  por  perderla  ante  un  posible  rival,  resultando  difícil  establecer  

un  margen  entre  los  celos  normales y los celos patológicos; estos últimos 

constituyen un problema de gran preocupación ya  que  muestra  pensamientos,  

emociones  y  actitudes  irracionales  sobre  el  adulterio  de  la  pareja,  provocando  

alteraciones  emocionales que conducen a la persona a desdoblar diversas 

conductas  compulsivas  con  el  único  propósito  de controlar a la otra persona y 

ejerciendo violencia contra la pareja (Peña, et al., 2019).   
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III. METODOLOGÍA   

3.1. Tipo y diseño de investigación  

El estudio se encuentra situado dentro del tipo correlacional, porque se tiene 

como finalidad, llegar a conocer la relación que existe entre las variables en estudio 

(Campbell y Stanley, 1995). 

Además, según el diseño pertenece a un estudio no experimental, porque no se 

realizará la manipulación de las variables, en las que solo se llegará a evaluar en 

su estado natural, al mismo tiempo, es de corte transversal, la razón que la 

recopilación de los datos se realizara en un solo momento (Campbell y Stanley, 

1995). 

3.2. Variables y operacionalización 

a. Celos  

Definición conceptual. Son emociones que surgen como resultado de las 

exageraciones de afanarse, en llegar a imaginarse de la persona a la cual 

se ama (Martínez, et al., 2012).   
 

 

Definición operacional. Las respuestas serán asumidas desde el Inventario 

Multidimensional de Celos (Bautista, 2017) 
 

Constituida, por 40 preguntas o ítems, de tipo de escala categórica ordinal, 

distribuidas en 5 dimensiones que llegan a ser las siguientes:   
 

- Emocional-dolor: Forma parte del amor, en la cual, en el individuo es el 

componente fundamental que manifiesta reacciones emocionales de 

acuerdo a los recontamientos que ocurrió con la pareja (Bautista, 2017). 

Le pertenece los ítems (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).   

- Enojo: Son las molestias o resentimientos hacia la pareja, cuando no lo 

llega a prestar atención, coquetea, o pasa más tiempo con otras 

personas, entre otros (Bautista, 2017). Le corresponde los ítems (10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).     

- Egoísmo:  Es llegar a considerar a la pareja como si fuera de él, y no lo 

deja relacionarse con los demás (Bautista, 2017). Le corresponde los 

ítems (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).     
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- Confianza: Son las reacciones de seguridad y la confianza depositada 

hacia la pareja (Bautista, 2017). Le compete los ítems (29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36).       

- Intriga: Presentan manifestaciones de incomodidad por saber qué hace 

su pareja en ausencia del mismo, así como, le empuja la curiosidad por 

saber que dice y que trama cuando no este no la puede ver (Bautista, 

2017). Le compete los ítems (37, 38, 39, 40).       

  

b. Violencia Intrafamiliar 
 

Definición conceptual. Son las dificultades o acciones que reflejan el 

agresor hacia la víctima, por la falta de recursos psicológicos y patrones 

relación, creencias y cultura (Romero y Amar, 2009).     
 

Definición operacional. Se asume las puntuaciones de la escala de 

violencia intrafamiliar-VIFJ4, (Chinchay, 2017). 
  

Conformada, por 25 ítems, de tipo de escala categórica ordinal, distribuidas 

en 6 dimensiones que llegan a ser las siguientes:   
 

- Violencia física: Son acciones que causan daños o lesiones a nivel del 

cuerpo. Le compete los ítems (1, 2, 3, 4).      

- Violencia psicológica: Son aspectos que causa perturbación a nivel 

emocional. Le corresponde los ítems (5, 6, 7, 8, 9).         

- Violencia sexual: Son las amenazas ejercidas sobre el desarrollo 

psicosexual de las personas. Le pertenece los ítems (10, 11, 12, 13, 14, 

15).      

- Violencia social: Es llegar a impedir a que forme parte del mundo social 

y relacionarse con ella. Le corresponde los ítems (16, 17, 18, 19).          

- Violencia patrimonial: Son acciones de llegar a prohibir en la toma de 

decisiones de que realizar con los bienes o de llegar a trabajar. Le 

compete los ítems (20, 21, 22).           

- Violencia de género: Llegan a ser la discriminación, la desigualdad y las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Le compete los 

ítems (23, 24, 25).          
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis   

Población  

Es el conjunto de personas que conforman con determinadas especificaciones, 

que se interesa estudiarlas, con la finalidad de responder una pregunta de 

investigación (Kelmansky, 2009). Por consiguiente, estará conformada por 2804 

comerciantes de la plaza Internacional de San José de la cuidad de Juliaca.    

Tabla 1 Distribución de la población de mujeres comerciantes 

Bases N % 

I 1058 37 

II 680 24 

III 300 11 

IV 340 12 

V 196 7 

VI 44 2 

VII 52 2 

VIII 16 1 

IX 60 2 

X 58 2 

Total  2804 100 

Fuente: Registro de padrón de comerciantes del año 2019 

Muestra  

Es una cantidad establecida de la población que se llegará a establecer para 

llegar a recolectar la información para generalizar los resultados (Kelmansky, 2009). 

Se calculó que llega a ser la muestra representativa de la población es de 338 

personas de género femenino, quienes son comerciantes de la plaza Internacional 

de San José.  

  

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑑2. 𝑁 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(2850)

(0.05)2(2850) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 = 338 
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Muestreo 

Ya determinado el número total de la muestra, se realizó a través del muestreó 

probabilístico aleatorio simple, en la que se alcanzó obtener a través de los 

mecanismos que se da a cada una de las unidades muestrales, en la que todos 

tienen la probabilidad de ser seleccionados (Kelmansky, 2009).           

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica: Para la recolección de datos, es la encuesta, ya que permitirá obtener 

y elaborar datos de modo rápido y eficaz a través de las afirmaciones a las 

respuestas, de las preguntas del cuestionario o una escala (Casas, et al., 2003).  

 

Instrumentos: 

Se llegará a emplear para la variable celos el inventario multidimensional de 

celos: 

 

Autor                        : Díaz, et al. (1989) 

Procedencia    : México  

Adaptación peruana      : Bautista (2017) 

Lugar de adaptación    : Lima, Perú 

Aplicación      : Entre 15 a 20 minutos   

Forma de aplicación    : Individual y colectivo  

 

Propiedades psicométricas peruanas 

Para, Bautista (2017) la validez desarrolló a través del análisis factorial 

manifiesta el 50.7% de la varianza final del inventario en el cual, los factores que 

lograron valores mayores a 2.0; dentro de cada factor fueron seleccionados en 

primera instancia los reactivos que tuvieron cargas factoriales superiores a ± .30 y 

posteriormente a reactivos que asumieron coherencia conceptual en cada 

dimensión. La varianza encontrada en el factor I (Emocional/dolor) fue de 26.2, para 

el factor II (Enojo) la varianza fue de 8.5, de igual manera en el factor III (Egoísmo) 

el porcentaje de varianza fue de 6.4, del mismo modo en el factor IV (Confianza) la 
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varianza fue de 5.1 y en último lugar la varianza del factor V (Intriga) fue de 4.5. Sin 

embargo, en cuanto a la fiabilidad del inventario, ejecutó mediante la prueba de Alfa 

de Cronbach, donde estas fueron superiores a .70 en todos los factores, en el factor 

emocional/dolor se obtuvo un .78, en el segundo factor enojo se logró un .79, en el 

tercer factor egoísmo/posesión un .78, en el cuarto factor se alcanzó un .81 y 

finalmente en el último factor se logró un .75. 

 De otro lado, para la variable violencia intrafamiliar se empleará la escala de 

violencia intrafamiliar: 

Autor                        : Jaramillo, et al. (2014).  

Procedencia    : Ecuador  

Adaptación peruana      : Chinchay (2017) 

Lugar de adaptación    : Lima, Perú 

Aplicación      : Entre 15 a 20 minutos   

Forma de aplicación    : Individual y colectivo  

 

Propiedades psicométricas originales 

Jaramillo, et al. (2014) determino la fiabilidad a través de la prueba de alfa de 

cronbach inicial de 0,938, y en el Re-test de 0,944. lo cual demuestra que la 

consistencia interna de fiabilidad es alta.  

Propiedades psicométricas peruanas 

Para, Chinchay (2017) para la validación lo realizó a través de V de Aiken, 

obteniendo superior a 0.90 y una p<0.05 en la prueba binomial; por lo tanto, posee 

un adecuado nivel de validez de contenido. Los valores de la correlación ítem-test 

oscilan entre 0.29 a 0.69, indicando un adecuado nivel de homogeneidad. El 

análisis factorial arrojó que la prueba tiene 4 factores bien definidos que explican el 

54.23% de la varianza total, con un nivel de confiabilidad elevado, confirmando que 

la prueba posee validez de constructo. Sin embargo, para la fiabilidad fue 

desarrollada a través de la prueba estadística de Alfa de Cronbach de las áreas 

oscilan entre 0.676 y 0.859, y el alfa de Cronbach del test total es de 0.912, por lo 

tanto, la prueba posee consistencia interna.  
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3.5. Procedimientos  

Para la realización del presente trabajo investigativo se inició a solicitar los 

permisos correspondientes como la carta de presentación, a la asociación de 

comerciantes de la plaza Internacional de San José de la cuidad de Juliaca, 

asimismo, la participación será voluntaria en la cual, se hizo el consentimiento 

informado, se coordinó con el presente las fechas y horarios para llegar evaluar los 

instrumentos.   

3.6. Métodos de análisis de datos  

Después de la recolección de datos, se procederá a codificarla para un mejor 

orden y control con la finalidad de procesarlas, utilizando el programa Informático 

EXCEL, seguidamente se introduce al paquete Estadístico SPSS Versión 25.0 

versión español, que permitó la obtención de una base de datos descriptivas, 

sociodemográficos, prueba de normalidad y las correlacionales, se procederá en el 

siguiente orden:Calificación individual de los ítems en cada participante, tabulación 

de resultados por cada ítem, por cada variable y por dimensiones, para 

seguidamente realizar las analizarlas a través de tablas sociodemográficos, la 

prueba de normalidad mediante Kolmogorov-Smirnov, donde los datos no 

presentan distribución normal (ver la tabla 9), seguidamente se procedió con el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman para el análisis de las correlaciones 

entre las variables de estudio.  

3.7. Aspectos éticos  

Las informaciones recolectadas solo se llegarán a emplear con fines de estudio 

para tratar sobre la estadística, que será confidencial y estarán conforme a los 

siguientes elementos éticos:     

Se velará la integridad y el bienestar de las participantes; la autonomía, en la 

cual, no se llegará a obligar a población estudiada a que puedan ser partícipes del 

presente estudio, porque tienen la capacidad para tomar sus propias decisiones, 

en la cual solo se llegaran a incluir a las que acepten participar voluntariamente; y 

la confidencialidad, los resultados que se obtendrán serán solo expuestos en los 

resultados manteniendo absolutamente la reserva las identidades y la privacidad 

de cada resultado. 
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IV. RESULTADOS  

Después de llegar analizar los datos, se exponen los resultados 

correspondientes que a continuación se presentan: 

 

Tabla 2  

Nivel de celos en mujeres comerciantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 24 7.1 

Medio 197 58.3 

Alto 117 34.6 

Total 338 100.0 

 

En la tabla 2, del total de la muestra el 7.1%(24) presentan a un nivel bajo de 

celos, el 58.3%(197) corresponde al nivel medio y el 34.6%(117) presenta un nivel 

alto de celos en las mujeres comerciantes.  

 

Tabla 3  

Nivel de violencia intrafamiliar en mujeres comerciantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 137 40.6 

Bajo 110 32.5 

Promedio 48 14.2 

Alto 29 8.6 

Muy alto 14 4.1 

Total 338 100.0 

Nota: Se demuestran agresiones físicas, psicológica, sexual: En el nivel muy alto 

(Frecuentemente o a diario); Alto (En ocasiones o inter-diario); Promedio 

(algunas veces); Bajo (en pocas ocasiones); Muy bajo (No se encuentra ningún 

tipo de violencia).   

 

En la tabla 3, correspondiente a la variable violencia intrafamiliar, se demuestra 

que el 40.6%(137) presenta un nivel muy bajo; 32.5%(110) bajo; 14.2%(48) 

promedio; 8.6%(29) alto; 4.1%(14) muy alto de violencia intrafamiliar en mujeres 

comerciantes.   
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Tabla 4  

Nivel de celos según la edad en mujeres comerciantes  

 

 

Adultos 
jóvenes 

Adultos 
intermedios 

Adultos 
tardíos 

f % f % f % 

Bajo 12 6.7 12 8.1 0 0.0 

Medio 104 58.5 89 59.7 4 36.4 

Alto 62 34.8 48 32.2 7 63.6 

Total 178 100.0 149 100.0 11 100.0 

Nota: Clasificación de las etapas del desarrollo según, Papalia, et al. (2009) 

 

En la tabla 4, concerniente a la variable celos según la etapa del desarrollo, en 

adultos jóvenes el 34.8%(62) presentan un nivel alto de celos; 58.5%(104) medio; 

y el 6.7%(12) bajo. Sin embargo, en mujeres adultas intermedias el 32.2%(48) alto; 

59.7%(89) medio y 8.1%(12) bajo. Por otro lado, en mujeres adultas tardíos el 

63.6%(7) alto; 36.4%(4) medio y ninguno se sitúa dentro del nivel bajo. 

    

Tabla 5  

Nivel de violencia intrafamiliar según la edad en mujeres comerciantes  

 

 

Adultos 
jóvenes 

Adultos 
intermedios 

Adultos 
tardíos 

f % f % f % 

Muy bajo 98 55.1 35 23.5 4 36.3 

Bajo 35 19.7 75 50.3 0 0.0 

Promedio 24 13.4 22 14.8 2 18.2 

Alto 17 9.6 10 6.7 2 18.2 

Muy alto 4 2.2 7 4.7 3 27.3 

Total 178 100.0 149 100.0 11 100.0 

 

En la tabla 5, referente a la variable violencia intrafamiliar según a la etapa del 

desarrollo, en adultos jóvenes el 55.1%(98) muy bajo; 19.7%(35) bajo; 13.4%(24) 

promedio; 9.6%(17) alto; 2.2%(4) muy alto. Sin embargo, en mujeres adultas 

intermedias el 23.5%(35) muy bajo; 50.3%(75) bajo; 14.8% (22) promedio; 6.7%(10) 

alto; 4.7%(7), muy alto. Por otro lado, en mujeres adultas tardíos el 36.3%(4) muy 

alto; 18.2%(2) con el mismo porcentaje en el nivel promedio y alto, 27.3%(3) muy 

alto.  
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Tabla 6  

Correlación entre celos y las dimensiones de violencia intrafamiliar 

 Violencia física 

y patrimonial 

Violencia 

psicológica 

Violencia 

sexual 

Violencia social 
y de género 

 

Celos 

Rho ,286** ,361** ,290** ,320** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 

r2 ,081 ,130 ,084 ,102 

n 338 338 338 338 

Nota: Nota: Rho= Spearman; p= Significancia; r2= Tamaño de efecto; n= Muestra   
 

Los resultados de tabla 6, se observa correlación significativa de intensidad baja 

entre celos y violencia física y patrimonial (Rho= .286 y p < .000), con un efecto de 

tamaño pequeño. Asimismo, existe correlación significativa de intensidad 

moderada entre celos y violencia psicológica (Rho= .361 y p < .000), con un tamaño 

de efecto pequeño. Además, se aprecia correlación significativa entre celos y 

violencia sexual con una intensidad débil (Rho= .290 y p < .000) de un tamaño de 

efecto pequeño, no obstante, se evidencia correlación significativa entre celos y 

violencia social con una intensidad moderada (Rho= .320 y p < .000), con un 

tamaño de efecto pequeño. Según, García, et al. (2019) menciona que cuando 

existe correlación de intensidad débil o baja cuando los puntajes se ubican entre 

0.10 a 0.29, y una correlación moderada cuando los valores se encuentra entre 

0.30 a.0.59. En cuanto al tamaño de efecto, Cohen (1988) indica cuando el rango 

r2 se sitúa entre 0.01 a 0.30 el tamaño de efecto es pequeño, sin embargo, cuando 

el rango r2 se ubica entre 0.31 a 0.50 demuestra un tamaño de efecto mediano.  

 

Tabla 7  

Correlación entre violencia intrafamiliar y las dimensiones de celos 

 Emoción y dolor Enojo Egoísmo Confianza Intriga 

 

Violencia 
intrafamiliar 

Rho ,300** ,370** ,223** ,042** ,222** 

p ,000 ,000 ,000 ,443 ,000 

r2 ,090 ,136 ,049 ,176 ,049 

n 338 338 338 338 338 

Nota: Nota: Rho= Spearman; p= Significancia; r2= Tamaño de efecto; n= Muestra   
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Los resultados de tabla 7, se observa correlación significativa de intensidad 

moderada entre violencia intrafamiliar y emoción y dolor (Rho= .300 y p < .000), con 

un efecto de tamaño pequeño. Asimismo, existe correlación significativa de 

intensidad moderada entre violencia intrafamiliar y enojo (Rho= .370 y p < .000), 

con un tamaño de efecto pequeño. Además, se aprecia correlación significativa 

entre violencia intrafamiliar y egoísmo con una intensidad débil (Rho= .223 y p < 

.000) de un tamaño de efecto pequeño. Sin embargo, no existe correlación entre 

violencia intrafamiliar y confianza (Rho= .042 y p > .443), con un tamaño de efecto 

pequeño. No obstante, se evidencia correlación significativa entre violencia 

intrafamiliar e intriga con una intensidad débil (Rho= .222 y p < .000), con un tamaño 

de efecto pequeño. Según, García, et al. (2019) menciona que cuando existe 

correlación de intensidad débil o baja cuando los puntajes se ubican entre 0.10 a 

0.29, y una correlación moderada cuando los valores se encuentra entre 0.30 

a.0.59. En cuanto al tamaño de efecto, Cohen (1988) indica cuando el rango r2 se 

sitúa entre 0.01 a 0.30 el tamaño de efecto es pequeño.  

 

Tabla 8  

Correlación celos y violencia intrafamiliar  

 Violencia intrafamiliar 

 

Celos 
Rho ,346** 

p ,000 

r2 ,119 

n 338 

Nota: Nota: Rho= Spearman; p= Significancia; r2= Tamaño de efecto; n= Muestra   

 

Según, la tabla 8, se muestra una significancia bilateral de .000, que está por 

debajo del .05 y Rho= ,346, lo cual indica, que existe correlación moderada pero 

significativa entre los celos y violencia intrafamiliar (García, et al., 2019); con un 

tamaño de efecto pequeño (Cohen,1988).  
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V. DISCUSIÓN  

En relación a los resultados descriptivos de celos hacia la pareja el 58.3% 

corresponde al nivel medio y el 34.6% presenta un nivel alto de celos, sin embargo, 

en la violencia intrafamiliar se demostró, el 40.6% presenta un nivel muy bajo; 

32.5% bajo; 14.2% promedio; 8.6% alto; 4.1% muy alto de violencia intrafamiliar en 

mujeres comerciantes. Los resultados, expuestos asumen cierta similitud con el 

trabajo de Sisterna (2016) el 41,4% presenta un nivel elevado de celos con su 

pareja o conviviente, sin embargo, el 55% muestra un índice leve de violencia 

dentro de la familia. Al respecto debemos mencionar que, los celos son 

experiencias o sucesos muy complejos guiadas por sentimientos y pensamientos 

incoherentes, que mantiene una acción hacia una reacción (Scheinkman y 

Werneck, 2010). Sin embargo, la violencia son comportamientos que afecta y refleja 

en diferentes aspectos de la sociedad, demostrando deterioro en la salud en 

general (Barrientos, et al., 2013).   

Respecto a los resultados de las tres etapas de desarrollo humano, presentan 

un nivel de celos que oscilan entre medio (adultos jóvenes 58.5%; Intermedio 

59.7%; y tardíos 36.4%) y en el nivel alto (adultos jóvenes 34.8%; Intermedio 32.2%; 

y tardíos 63.6%)  lo cual con lleva a que se presencien violencia ejercida por la 

pareja, como lo manifiesta las mujeres encuestadas, que el nivel de violencia 

ejercida por la pareja oscila entre muy bajo (adultos jóvenes 55.1%; Intermedio 

23.5%; y tardíos 36.3%) y bajo (adultos jóvenes 19.7%; Intermedio 50.3%; y tardíos 

0.0%), que no es muy frecuente las agresiones de violencia dentro del hogar. Por 

consiguiente, los celos a menudo provienen de una amenaza imaginaria, que 

contribuye aún más a los problemas de relación de pareja y el aumento de 

interacciones negativas con la pareja, que con frecuencia en una relación negativa 

las parejas pueden buscar el apoyo de otras personas fuera de la relación, lo que 

a su vez puede provocar sentimientos de celos en la otra pareja y otras 

interacciones negativas (Echeburúa y Fernández, 2019). Además, se debe de tener 

en cuenta que los celos a veces se interpretan como un signo de cariño y 

preocupación para la pareja, y se ha asociado positivamente con el aprecio o el 

amor que manifiesta hacia la pareja, siempre y cuando sea una respuesta 

emocional de comportamientos positivos y adaptativos.  
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Con respecto, a la relación entre celos y las dimensiones de violencia 

intrafamiliar, se confirma la relación significativa con una intensidad que oscila entre 

débil y moderado, esto quiere decir, cuando las mujeres presentan un índice 

promedio o alto de celos, conlleva a que se evidencien violencia dentro de la familia 

como las agresiones, físicas/patrimonial, psicológicas, sexual y social/género, o 

viceversa. El resultado expuesto muestra semejanza con el estudio de Peña (2018) 

afirmando que, a mayor presencia de celos, mayor será la presencia de conductas 

violentas como las agresiones físicas, sexual, psicológicas, social, patrimonial y de 

género. De igual forma, con el trabajo investigativo de Lumba (2018) quien 

confirma, a un nivel promedio y alto de incidencia de celos hacia la pareja se precian 

niveles elevados de violencia por el conyugue o conviviente. Por lo tanto, la 

violencia esta ejercida por los celos al llegar a crear imaginaciones que no llegan a 

suceder. Las expresiones de los celos resulta ser una amplia variedad de 

comportamientos, incluida la destrucción de las relaciones de pareja, violencia, 

problemas conyugales y presentar depresión, entonces, los celos ocurren 

específicamente en el contexto de las relaciones personales, donde el individuo 

teme perder una relación, porque los celos suelen manifestarse de diferentes 

formas a lo largo de la vida de un individuo, el sentimiento de celos en una relación 

sentimental puede verse como un mecanismo complejo. Para abarcar las muchas 

manifestaciones de los celos (Zandbergen y Brown, 2015). Entonces, los celos 

conducen a comportamientos problemáticos, porque hace que la pareja muestre 

inseguridad y lo vuelve a estar más atento con su pareja, porque si no lo está 

aumenta los niveles de celos que puede llegar a extremos, en determinadas 

circunstancias ocasionando inclusive desorganización o separación en las 

relaciones interpersonales entre el conyugue.   

Por otro lado, entre violencia intrafamiliar y las dimensiones de celos, se confirma 

relación significativa de intensidad débil y moderado entre violencia intrafamiliar y 

emoción/dolor, enojo, egoísmo e intriga, esto afirma, cuando se muestra índices 

altos de violencia contra la pareja, se demuestran comportamientos enojo, 

desconfianza, dolor emocional e intriga o viceversa. Sin embargo, entre la violencia 

intrafamiliar y confianza no existe relación. No se consiguió antecedentes 

relacionados a los resultados expuestos. Pero llegamos a mencionar a Juárez y 

Pacheco (2018) quienes mencionan que no existe correlación entre los celos y el 
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bajo grado de compromiso. Por otro lado, Muñoz, et al. (2020) mencionan que, a 

índices elevados de celos, la violencia psicológica es constante. Entonces, las 

acciones u omisiones o comportamientos violentos afectan de manera directa al 

estado emocional, psicológico y físico, porque una familia disfuncional y presenta 

indicios de violencia incurre a la aparición de deficiencias en la comunicación con 

el entorno familiar y social, cuando llega a disminuir las agresiones violentas, se 

fortalece el bienestar de la salud mental y la comunicación entre el conyugue. 

Respecto al objetivo general, al llegar a determinar la relación entre celos y 

violencia intrafamiliar queda confirmada (p= .00 y Rho= ,346), a mayor índice de 

celos hacia la pareja se puede llegar a percibir violencia dentro de la familia, la 

correlación es significativa de intensidad moderada, lo cual, hace mención cuando 

se evidencia dentro de la pareja la desconfianza, lo realiza preguntas frecuentes de 

donde se encuentra, cuando ejerce control de lo que hace y de lo que no realiza, le 

llegar a revisar con frecuencia el celular, entre otros indicadores de celos, conlleva 

a ejercer violencia por su pareja o conviviente. Referente al resultado descrito 

corrobora con el trabajo de investigación de Peña (2018); Sisterna (2016); y Lumba 

(2018) afirmándonos que mayor presencia de celos de pareja mayor será la 

presencia de violencia intrafamiliar. Por tanto, es fundamental que se produzcan 

algunos cambios en los patrones dentro de la familiar antes que se produzcan los 

problemas de violencia o cualquier otro comportamiento que desequilibre entre la 

pareja (Ghanbaripanah, et al., 2013). Entonces, los celos o la violencia o cualquier 

otro problema afectan de manera directa a la pareja, que pueden conducir al 

desequilibrio de su relación de convivencia.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA 

Las mujeres comerciantes presentan un nivel medio (58.3%) y alto de celos (34.6%) 

hacia su pareja, lo cual, refleja a que se demuestre en el hogar un nivel promedio, 

muy bajo (40.6%), bajo (32.5%), promedio (14.2) de violencia intrafamiliar.    

SEGUNDA 

Las mujeres adultas jóvenes, intermedios y tardíos, reflejan celos de nivel medio y 

alto, lo cual, expresa la desconfianza en la pareja o conviene o el miedo de llegar a 

perderlo. El nivel medio (adultos jóvenes 58.5%; Intermedio 59.7%; y tardíos 36.4%) 

y en el nivel alto (adultos jóvenes 34.8%; Intermedio 32.2%; y tardíos 63.6%).     

TERCERA 

De igual forma, al llegar a mostrar conductas de desconfianza hacia su pareja o 

conductas de celotipia, se reflejan índices de violencia interfamiliar, muy bajo y bajo, 

según la edad en mujeres adultas jóvenes, intermedia y tardía. El nivel muy bajo 

(adultos jóvenes 55.1%; Intermedio 23.5%; y tardíos 36.3%) y bajo (adultos jóvenes 

19.7%; Intermedio 50.3%; y tardíos 0.0%), 

CUARTA 

Existe correlación débil y moderada entre la variable celos y las dimensiones de 

violencia intrafamiliar: Violencia física y/o patrimonial (p= .00; Rho= ,286), violencia 

psicológica (p= .00; Rho= ,361), violencia sexual (p= .00; Rho= ,290), violencia 

social y de género (p= .00; Rho= ,230).  

QUINTA 

Existe correlación moderada y débil entre la violencia intrafamiliar y las dimensiones 

de celos: Emoción y dolor (p= .00, Rho= ,300); Enojo (p= .00; Rho= ,370); Egoísmo 

(p= .00; Rho= ,223); e intriga (p= .00; Rho= ,222). Sin embargo, no existe 

correlación entre la violencia intrafamiliar y la confianza (p= .443; Rho= ,042).   
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SEXTA 

Existe correlación moderada pero significativa entre los celos y violencia 

intrafamiliar, es decir, a mayor índice de celos, se expresan niveles altos de 

violencia intrafamiliar (p= .00; Rho= ,346).  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: En coordinación con el Centro de Emergencia Mujer (CEM), para que 

pueda impartir talleres relacionados a los celos y violencia familiar y así puedan 

llegar a manejar las conductas de colopatía y prevenir sobre todo la violencia.  

 

SEGUNDA: Desarrollar un plan de intervención de acuerdo a los pabellones de los 

comerciantes de la plaza “San José” de la cuidad de Juliaca, para llegar a identificar 

más de cerca la violencia, y así garantizar en promover la salud mental previniendo 

la violencia contra la pareja.  

 

TERCERA: Para las futuras investigaciones se sugiere desarrollar investigaciones 

con otras variables de estudio como, autoestima, depresión, agresividad e ideas 

suicidas, lo cual permitirá conocer mayor información del tema.  
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Hipótesis Metodología 

General  General General  

De tipo:  

correlacional 

 

Diseño:  

No 
experimental 

 

Población:   

2804 

Muestra:  

338 

Muestreo: 

Método 
probabilístico 

aleatorio 
simple  

¿Cuál es la relación entre celos y 
violencia intrafamiliar en mujeres 
comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2020? 

Determinar la relación entre celos y 
violencia intrafamiliar en mujeres 
comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2020. 

Existe relación directa y significativa 
entre celos y violencia intrafamiliar en 
mujeres comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2020. 

Específico  Específico Específico 

- ¿Cuál es el nivel de celos y 
violencia intrafamiliar en mujeres 
comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2020? 
 

- ¿Cuál es el nivel de celos y 
violencia intrafamiliar según la edad 
en mujeres comerciantes de la 
ciudad de Juliaca, 2020? 

 

- ¿Cuál es la relación entre celos y 
las dimensiones de violencia 
intrafamiliar en mujeres 
comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2020? 

 

- ¿Cuál es la entre la violencia 
intrafamiliar y las dimensiones de 
celos en mujeres comerciantes de 
la ciudad de Juliaca, 2020? 
 

- Describir el nivel de celos y 
violencia intrafamiliar en mujeres 
comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2020. 
 

- Conocer el nivel de celos y violencia 
intrafamiliar según la edad en 
mujeres comerciantes de la ciudad 
de Juliaca, 2020 
 

- Determinar la relación entre celos y 
las dimensiones de violencia 
intrafamiliar en mujeres 
comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2020. 

 

- Analizar la relación entre la 
violencia intrafamiliar y las 
dimensiones de celos en mujeres 
comerciantes de la ciudad de 
Juliaca, 2020. 
 

- Existe un nivel alto de celos y 
violencia intrafamiliar en mujeres 
comerciantes de la ciudad de Juliaca, 
2020 
 

- Existe un nivel alto de celos y 
violencia intrafamiliar según la edad 
en mujeres comerciantes de la ciudad 
de Juliaca, 2020 

 

- Existe relación directa y significativa 
entre celos y las dimensiones de 
violencia intrafamiliar en mujeres 
comerciantes de la ciudad de Juliaca, 
2020 

 

- Existe relación directa y significativa 
entre la violencia intrafamiliar y las 
dimensiones de celos en mujeres 
comerciantes de la ciudad de Juliaca, 
2020 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

 
 
 
 

Celos  

 
Es un sentimiento 

de malestar 
causada por la 
inseguridad de 

los sentimientos 
de la persona 

querida 
(Echeburúa y 

Fernández, 2019)   

 
Las respuestas 
serán asumidas 

desde el 
Inventario  

multidimensional 
de celos 

(Bautista, 2017) 

Emoción y dolor - Ansiedad  
- Depresión  

1,2,3,6,8,9  
 
 
 

Ordinal  

Enojo - Emoción  
- Sentimientos  

10,11,12,13,14, 
15,16,17,18,19, 20 

Egoísmo - Cólera  
- Ira 

21,22,23,24,25, 
26,27,28 

Confianza - Seguridad 
- Comunicación 

29,30,31,32,33, 
34,35,36 

Intriga - Inseguridad 
- Desconfianza 

37,38,39,40 

 
 
 
 

Violencia 
intrafamiliar  

 
Son las acciones 
ejercidas por un 
miembro de la 
familia con la 
intención de 

causar daños a 
nivel emocional, 
físico y sexual 

(Gonzales, et al., 
2018).   

 
 

Se asume las 
puntuaciones de  

la escala de 
violencia 

intrafamiliar 
(VIFJ4) 

 

Violencia física y 

patrimonial  

 
- Golpes  
- Daños 
- Perjuicios 

2,3,1,4,20,6  
 
 
 
 

Ordinal Violencia psicológica 
- Insultos 
- Gritos 

21,10,7,8,9 

Violencia  sexual 
- Forzar a tener 

relaciones 
13,12,14,15,11 

Violencia social y 

género  

- Intimidación 
- Prohibición 
- Impedimentos 

19,17,16,23,22, 
24,5,25,18 
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ANEXO 3: Instrumento para la variable celos 

 

Instrumento para la variable celos 

 

Autor                        : Díaz, et al. (1989) 

Procedencia       : México  

Adaptación peruana      : Bautista (2017) 

Lugar de adaptación       : Lima, Perú 

 

A continuación, encontraras una serie de afirmaciones referente a la variable 

celos, nos interesa saber qué piensas al respecto, para lo cual solicitamos tu 

cooperación. Responde a cada afirmación marcando con una CRUZ (X). Por favor 

no deje ninguna alternativa sin contestar.  

 

Completamente 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni en acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Completamente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 
 

 

N° ITEMS RESPUESTA 
1 2 3 4 5 

1 Si me traicionará mi pareja, pasaría mucho tiempo antes de 
que el dolor desapareciera. 

     

2 Si mi pareja me fuera infiel me sentiría muy desdichado(a).      

3 Si me engañara mi pareja seria de lo más devastador que me 
pudiera ocurrir. 

     

4 Me deprimo cuando pienso lo que pasaría si pierdo a mi 
pareja. 

     

5 Me sentiría muy mal si mi pareja se fuera con otro(a).      

6 6. Me pondría ansioso(a) al saber que mi pareja estuviera 
interesado(a) más por otra persona que por mí. 

     

7 Cuando mi pareja se está divirtiendo en una fiesta y yo no 
estoy ahí, me siento deprimido. 

     

8 Sentiría ganas de morirme si mi pareja me dejara.      

9 Mis emociones ciegan los hechos de la situación cuando 
siento celos. 

     

10 Me enoja cuando mi pareja habla bien de alguien del sexo 
opuesto. 

     

11 Me molesta cuando alguien abraza a mi pareja.      

12 Mis emociones ciegan los hechos de la situación cuando 
siento celos. 
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13 Me siento mal cuando veo que mi pareja besa a alguien del 
sexo opuesto que yo no conozco. 

     

14 Siento resentimiento hacia las personas que reciben más 
atención que yo. 

     

15 Soy muy posesivo(a).      

16 Me enojaría mucho si mi pareja se pusiera muy contento(a) 
de la posibilidad de ver a un antiguo amigo(a) del sexo 
opuesto. 

     

17 Si mi pareja se mostrará amable con alguien del sexo 
opuesto, sentiría celos. 

     

18 Cuando mi pareja habla sobre experiencias felices de su 
pasado, me siento triste de no haber sido parte de ellas. 

     

19 Tiendo a criticar a los novio(a)s que tuvo mi pareja.      

20 Me molesta que mi pareja de divierta cuando yo no estoy.      

21 Me sería difícil perdonar a mi pareja si ésta me fuera infiel.      

22 Me molesta cuando mi pareja coquetea con alguien.      

23 Me molesta que mi pareja tenga una conversación íntima con 
alguien del sexo opuesto. 

     

24 Resisto cuando mi pareja pasa demasiado tiempo con sus 
amigo(a) s en vez de conmigo. 

     

25 Me desagrada cuando mi pareja pasa más tiempo en sus 
entretenimientos que conmigo. 

     

26 Me sentiría muy mal si mi pareja se fuera con otro(a).      

27 No me gusta que mi pareja pase mucho tiempo con sus 
amistades. 

     

28 Me sentiría muy molesto(a) si en un baile no me está 
prestando suficiente atención mi pareja. 

     

29 Me satisface ayudar a un amigo.      

30 Me es fácil hacer amistades.      

31 Me hace sentir bien el saber que alguien se interesa por mí.      

32 Trato de entender el comportamiento de mi pareja aun 
cuando algo me disgusta. 

     

33 Todos necesitan alguien en quien confiar.      

34 Me siento contento(a) cuando a mi pareja le cae bien uno(a) 
de mis con amigo(a)s. 

     

35 Generalmente yo confío en los demás.      

36 Me gusta que mi pareja haga nuevas amistades.      

37 Me he imaginado que mi pareja trama cosas a mis espaldas.      

38 Siento mucha curiosidad por saber lo que hace mi pareja 
cuando sale con amigo(a)s de su mismo sexo. 

     

39 Siento mucha curiosidad por saber lo que habla mi pareja 
cuando sale con amigo(a)s de su mismo sexo. 

     

40 Se me haría muy sospechoso el que mi pareja fuera a ayudar 
alguien del sexo opuesto con su trabajo. 
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ANEXO 4: Instrumento para la variable violencia Intrafamiliar 

Instrumento para la variable violencia Intrafamiliar 

Nombre de Instrumento  : Escala de violencia intrafamiliar 

Autor                        : Jaramillo, et al. (2013). 

Procedencia    : Ecuador    

Adaptación peruana      : Chinchay Yajahuanca, Noé  

Año    : 2018 

Lugar de adaptación  : Distrito de Villa el Salvador, Lima  

 

Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

A veces Muchas 
veces 

Casi siempre 

1 2 3 4 5 

 

 
N° 

 
ÍTEMS 

RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Su pareja le pega?          

2 ¿Su pareja le ha hecho moretones cuando le 
golpea? 

         

3 ¿Ha sangrado a causa de los golpes recibidos por 
su pareja? 

         

4 ¿Por los golpes recibidos por su pareja ha 
necesitado atención médica? 

         

5 ¿Su pareja le hace callar cuando usted da su 
opinión? 

         

6 ¿Su pareja le insulta en frente de otras personas?          

7 ¿Su pareja le ha sido infiel?          

8 ¿Su pareja ha amenazado con suicidarse si le 
abandona? 

         

9 ¿Usted siente temor cuando su pareja llega a la 
casa? 

         

10 ¿Su pareja le ha dicho que sexualmente no le 
satisface? 

         

11 ¿Su pareja le obliga a tener relaciones sexuales 
cuando usted no desea? 
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12 ¿Su pareja le prohíbe asistir a control médico 
ginecológico? 

         

13 ¿Su pareja le prohíbe el uso de métodos 
anticonceptivos? 

         

14 ¿Su pareja le prohíbe embarazarse?          

15 ¿Su pareja le ha obligado a abortar?          

16 ¿Su pareja se pone molesta cuando usted se 
arregla? 

         

17 ¿Su pareja la impide hablar por celular con otras 
personas? 

         

18 ¿Su pareja le amenaza con golpearle si usted sale 
de su casa sin el permiso de él? 

         

19 ¿Su pareja se pone celoso cuando usted habla con 
otras personas? 

         

20 ¿Su pareja ha roto las cosas del hogar?          

21 ¿Su pareja le ha impedido el ingreso a su domicilio?          

22 ¿Su pareja le limita el dinero para los gastos del 
hogar? 

         

23 ¿Al momento de tomar decisiones su pareja ignora 
su opinión? 

         

24 ¿Su pareja nunca colabora en las labores del 
hogar? 

         

25 ¿Su pareja le impide tener un trabajo remunerado, 
fuera de casa? 

         

 
MUCHAS GRACIAS, Por su colaboración 
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ANEXO 5: FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

Evaluada:  

Edad  

Estado civil  

Género  

Grado de 

instrucción  

 

Número de Hijos   

 

PREGUNTAS SI NO 

¿EL AGRESOR CONSUME ALCOHOL?     

¿EL AGRESOR CONSUME ALGÚN TIPO DE 

DROGA? 
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ANEXO 6: Carta que se presentó mediante la Universidad Cesar Vallejo a la 

asociacion central de comerciantes de la plaza ferial internacional del altiplano 

san jose I etapa – juliaca – san roman – puno 
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ANEXO 7: CONSENTIMIENTO 
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ANEXO 8: Carta de presentación de la Universidad Cesar Vallejo para el permiso  y 

autorización del instrumento de  inventario multidimensional de celos 
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ANEXO 9: Carta de presentación de la Universidad Cesar Vallejo para el permiso y 

autorización del instrumento de escala de violencia intrafamiliar (VIFJ4)  
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ANEXO 10: Permisos al autor de la adaptación del Instrumento de 

inventario multidimensional de celos 

Autorización para la aplicación del inventario multidimensional de celos 
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ANEXO 11: Permisos al autor de la adaptación del Instrumento de 

escala de violencia intrafamiliar (VIFJ4) 

Autorización para la aplicación de escala de violencia intrafamiliar (VIFJ4) 
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ANEXO 12: RESULTADOS ADICIONALES 

Figura 1 

Relación entre celos y violencia intrafamiliar 

 
 

Figura 2 

Relación entre celos y violencia física y patrimonial  

 
 

 

 

Rho= .286 

p    = .000 

Rho= .346 

p    = .000 
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Figura 3 

Relación entre celos y violencia psicológica   

 
 

Figura 4 

Relación entre celos y violencia sexual 

 
 

 

 

 

Rho= .361 

p    = .000 

Rho= .290 

p    = .000 
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Figura 5 

Relación entre celos y violencia social y de género  

 
 

 

Figura 6 

Relación entre violencia intrafamiliar y emoción y dolor   

 
 

 

 

Rho= .320 

p    = .000 

Rho= .300 

p    = .000 
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Figura 7 

Relación entre violencia intrafamiliar y enojo 

 

Figura 8 

Relación entre violencia intrafamiliar y egoísmo  

 
 

 

 

 

 

Rho= .370 

p    = .000 

Rho= .223 

p    = .000 
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Figura 9 

Relación entre violencia intrafamiliar y confianza  

 
 

Figura 10 

Relación entre violencia intrafamiliar e intriga  

 
 

 

 

 

 

 

Rho= .042 

p    = .443 

Rho= .222 

p    = .000 
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Tabla 9  

Prueba de normalidad a través de Kolmogorov-Smirnov 

 K-S 

Estadístico gl Sig. 

Celos ,124 338 ,000 

Emoción y dolor ,173 338 ,000 

Enojo ,107 338 ,000 

Egoísmo ,131 338 ,000 

Confianza ,146 338 ,000 

Intriga ,184 338 ,000 

Violencia intrafamiliar ,111 338 ,000 

Violencia física y patrimonial ,152 338 ,000 

Violencia psicológica ,168 338 ,000 

Violencia  sexual ,216 338 ,000 

Violencia social y género ,083 338 ,000 

 
 

En la tabla 9, según a los resultados conseguidos a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, realizado a las variables de estudio (celos y violencia 

intrafamiliar) y sus dimensiones. Se demuestra que el nivel de significancia bilateral 

obtenido, es de ,000 < 0.05, lo cual se determina que la distribución de datos es no 

normal; por lo tanto, se utilizó la prueba no paramétrica Rho de Spearman con el 

fin de determinar si las variables en estudio, se relacionan significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


