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RESUMEN 
 

Esta investigación planteó como objetivo determinar la relación existente entre los 

celos y la regulación emocional en varones adultos de Lima Norte. El estudio fue 

de tipo básico y empírico con estrategia asociativa. La muestra estuvo compuesta 

por 854 varones adultos. Los instrumentos empleados fueron la Escala Breve de 

Celos (ECP) de Ventura-León (2018) y el Cuestionario de Estrategias Cognitivas 

de Regulación Emocional (CERQ-18) de Domínguez-Lara y Merino-Soto (2018). 

Los resultados obtenidos comprobaron que existe una relación estadísticamente 

significativa entre los celos y las estrategias de regulación emocional (p= 

0.00<0.05). Así mismo, en cuanto a las estrategias automáticas de regulación 

emocional, el valor obtenido en el coeficiente Rho de Spearman (.708) demostró 

que su relación con la variable celos fue directa y alta. Contrariamente, en la 

correlación entre la variable celos y las estrategias evaluativas de regulación 

emocional, se obtuvo una relación estadísticamente significativa (p= 0.00<0.05), 

inversa y alta (r=-.721). 

Palabras clave: Celos, regulación emocional, varones, adultos 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to determine the relationship between jealousy and emotional 

regulation in adult men from Lima Norte. The study was basic and empirical with an 

associative strategy. The sample was made up of 854 adult males. The instruments 

used were the Brief Jealousy Scale (BSS) by Ventura-León (2018) and the 

Cognitive Emotional Regulation Strategies Questionnaire (CERQ-18) by 

Domínguez-Lara and Merino-Soto (2018). The results obtained confirmed that there 

is a statistically significant relationship between jealousy and emotional regulation 

strategies (p= 0.00<0.05). Likewise, regarding automatic emotional regulation 

strategies, the value obtained in Spearman's Rho coefficient (.708) demonstrated 

that its relationship with the jealousy variable was direct and high. On the contrary, 

in the correlation between the jealousy variable and the evaluative strategies of 

emotional regulation, a statistically significant relationship was obtained (p= 

0.00<0.05), inverse and high (r=-.721). 

Keywords: Jealousy, emotional regulation, male, adults  



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El ser humano se relaciona con el mundo mediante sus emociones e 

interactúa con los diversos estímulos de su entorno (Le Breton, 2012). A 

diferencia de las mujeres, los hombres, considerados como el sexo fuerte, 

condensan emociones socialmente menos expresivas, alterando con ello sus 

experiencias e impactando en sus conductas (Cobo, 2003; Sánchez et al., 

2008). Evolutivamente el hombre ha adoptado una postura que le permite 

expresar sus emociones y mantener su masculinidad (De Boise & Hearn, 

2017), pues a pesar de que, a nivel fisiológico existen diferencias en áreas 

específicas del cerebro; a nivel psicológico, sus manifestaciones son similares 

en intensidad (Baron-Cohen, 2003).  

Los varones adquieren ideales de compromiso y pertenencia dentro de 

sus relaciones, generalmente estos sentimientos cimentan creencias de 

posesión sobre la pareja que a su vez desencadenan los celos (Kyegombe et 

al., 2022); si estos se presentan levemente, despiertan pasión y vínculos más 

fuertes; sin embargo, si la frecuencia e intensidad son elevadas, dañan a los 

miembros de la pareja (Zheng et al., 2021). Precisamente, los celos se 

describen como una emoción que es compleja y multicausal, la cual emerge 

ante sospechas realistas o imaginarias de amenaza a la relación o posesión 

que se contempla como preciada o valiosa (Canto et al., 2009; Zubaydillo, 

2020; Arias et al., 2021). 

En los hombres, aquellos comportamientos maladaptativos han sido 

denominados celos (Echeburúa y Fernández-Montalvo, 2001; Alario, 2002), 

los cuales provocan inseguridad y deterioran la autoestima de su pareja 

(Falzalad et al., 2020), además poseen una tendencia de agravamiento, ya 

que sus manifestaciones aparecen con cierta distorsión de pensamientos y 

percepciones que cuestionan la fidelidad y/o lealtad de la pareja (Chin et al., 

2017) y debido a la presión social, comúnmente machista, los celos traen 

como consecuencia altos niveles de violencia, ya que involucran ira, creencias 

irracionales, humillación propia e incertidumbre (López-Ossorio et al., 2017). 

10 
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A nivel global, United Nations Women (2022) declara que en el año 

2021 cerca de 45.000 mujeres fueron asesinadas alrededor del mundo por 

sus parejas o relaciones íntimas; considerando que los hombres tienen 

principalmente los celos como motivación en un feminicidio (World Health 

Organization, 2022) y otros tipos de violencia asociadas a los celos, como 

conductas controladoras, límites para el contacto con familiares y amigos, 

prohibición de servicios educativos y de salud, entre otros (World Health 

Organization, 2021). 

En Latinoamérica, el Observatorio de Igualdad de Género (OIG, 2022) 

y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) 

estiman que al menos 4.474 mujeres fueron violentadas por sus parejas. Así 

mismo, en Colombia, Estadísticas del Instituto de Medicina Legal (2022) 

reportó que 993 mujeres fueron asesinadas durante el año 2021, una cifra que 

supera el año anterior por 95 víctimas, de los cuales 144 casos fueron 

perpetrados por sus parejas hombres.   

A nivel nacional, el informe realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2022) en relación a los casos de violencia 

reportados en el país, reporta que el 54% tuvieron como agresor a la pareja o 

esposo y, entre las causas principales de feminicidios en el último año de 

evaluación, se evidenció que el segundo causal proviene de celos, existiendo 

36 casos (25.5%); no obstante, dentro del rango del 2015 al 2021 se 

registraron 319 casos. De igual forma, el Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar (AURORA, 2023) detalla en su reporte estadístico más de 47 

mil denuncias de mujeres víctimas de violencia por la pareja o ex pareja 

celosas; de las cuales 179 concluyeron en intentos de feminicidio. Así mismo, 

el informe presentado por el Ministerio Público y Fiscalía de la Nación (MPFP, 

2022) señala que entre el año 2021 y 2022 dentro de Lima Norte se registraron 

más de 15 víctimas de feminicidio; resaltado a su vez, que los distritos con 

mayor tasa de violencia hacia la mujer son Puente Piedra, Comas y San 

Martín de Porres. Estas cifras son evidencias alarmantes del marcado índice 
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de violencia contra la mujer, el cual tiene un origen consistente en los celos 

del victimario.  

Los celos son una respuesta emocional consecuente a un exagerado 

deseo de posesión exclusiva, que tiene como base la infidelidad de la pareja 

sea real o imaginaria; pero también son producto de un rechazo percibido, 

bajo la premisa que otros individuos amenazan sus intereses (Echeburúa y 

Fernández-Montalvo, 2001). De igual forma, los celos llamados patológicos 

parten de la deconstrucción de situaciones que arraigan pensamientos, estos 

son materializados a través de las emociones, dando origen a múltiples 

conductas erráticas, las cuales desestabilizan a la persona y por 

consecuencia, a la pareja; los celos son un desbalance personal y social 

(Stravogiannis et al., 2018).  

En este sentido, el estudio de esta forma de abuso psicológico es 

importante y relevante, ya que socialmente las relaciones de parejas estables 

favorecen el bienestar personal; sin embargo, si las relaciones de pareja 

mantienen indicadores desadaptativos el impacto será perjudicial, y por ende 

cada persona dañaría su salud psicológica (Capafons y Sosa, 2014, citado 

por Diaz y León, 2021).  

Los celos desde una perspectiva social se comprenden mediante los 

mitos románticos y otras creencias culturalmente compartidas, donde se 

consideran como un verdadero signo de amor (Yela, 2003; Ferrer et al., 2010). 

Por otro lado, los celos también se conciben como un proceso cognitivo que 

busca garantizar estabilidad y fidelidad en una relación, examinando la 

cognición y los pensamientos intrusivos, así como la conducta y los 

comportamientos erráticos (Fuentes y Kiskeri, 2018). Sin embargo, a nivel 

emocional los celos pueden explicarse como cualquier otra emoción, la cual 

resulta de una experiencia elicitadora y sus pensamientos consecuentes 

(Schetsche, 2023) y, por esta razón, tiene como característica la regulación o 

autorregulación (Olhaberry y Sieverson, 2022). 

Diversos estudios sostienen que la regulación emocional y otros 

constructos asociados están relacionados con diferentes formas de violencia 
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y abusos psicológicos; además de otros constructos asociados a los celos 

(Arsenio et al., 2000; Inglés et al., 2014; Momeñe et al., 2017). Es por ello que, 

los procesos emocionales, cognitivos y conductuales afectados por el miedo 

a la distancia, la ausencia de la pareja y el malestar psicológico se consideran 

como desreguladores emocionales que originan los celos en los hombres 

(White, 1981; Garnefski, et al. 2002; Gross & Thompson, 2007, citado por Diaz 

y León, 2021). 

Sánchez y Díaz-Loving (2009) replantean la propuesta que realizan 

Gross & Thompson (2007) con el modelo de Regulación de Emociones 

Básicas, el cual explica los celos como un desbalance emocional que puede 

ser regulado mediante las emociones básicas, involucrando en el proceso los 

factores externos (culturales y sociales) e internos (valoración cognoscitiva y 

manifestación emocional) facultando a la persona con respuestas adaptativas 

y funcionales (Gross & Thompson, 2007; Ribero-Marulanda y Vargas, 2013; 

Cabrera et al., 2020). Sin embargo, el modelo de Estrategias Cognitivas de 

Regulación Emocional de Garnefski et al. (2002) brinda una mejor explicación 

de los celos, señalando que al igual que otras emociones, proviene de 

distorsiones cognitivas asociadas a la rumiación, catastrofización, 

culpabilidad, etc.; de este modo, los celos serán valorados por la experiencia 

emocional del sujeto frente a la conducta de la pareja. 

A pesar de contar con investigaciones que expliquen los celos, y otras 

emociones asociadas, como un desbalance en la regulación emocional 

(Sánchez-Aragón y Diaz-Loving, 2009; Gómez y Calleja, 2016) no se 

encuentran suficientes estudios relevantes que relacionan directamente a los 

celos patológicos y no patológicos con la regulación emocional, pues a pesar 

de conocer que mientras mayor es la percepción de amor recibido en la pareja, 

es menor la respuesta celosa; se explora con mayor interés las consecuencias 

de este fenómeno mediante otras variables asociadas (Goodboy et al., 2012; 

Tandler & Petersen, 2020). 

En el marco nacional es de interés explicar la relación de ambos 

fenómenos debido a la cantidad de feminicidios, violencia y problemas 
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psicosociales asociados. Pese a ello, no se cuenta con suficientes 

investigaciones que respalden el modelo de estrategias cognitivas de 

regulación emocional para explicar esta realidad problemática centrada en un 

contexto espacio temporal actual. 

Considerando las investigaciones propuestas líneas arriba, se realiza 

la pregunta: ¿Cuál es la relación entre los celos y la regulación emocional en 

varones adultos de Lima Norte? Por ese motivo, se establece el objetivo 

principal, siendo determinar la relación entre los celos y la regulación 

emocional en varones adultos de Lima Norte. Donde los objetivos específicos 

son: Determinar la relación entre los celos y las subdimensiones de la 

regulación emocional en varones adultos de Lima Norte; y describir los niveles 

de celos de los varones adultos de Lima Norte. 

De esta forma, se propone la siguiente hipótesis general; existe una 

relación significativa entre los celos y la regulación emocional en varones 

adultos de Lima Norte. Por lo tanto, contamos con una hipótesis específica: 

existe una relación significativa entre los celos y las subdimensiones de la 

regulación emocional en varones adultos de Lima Norte. 

Esta investigación brindó un aporte a nivel social demostrando que la 

regulación emocional puede relacionarse con los celos en la relación de 

pareja, así como otras conductas de violencia, agresiones físicas y/o 

psicológicas (World Health Organization, 2021); las cuales concluyen en 

feminicidios (World Health Organization, 2022) como se ha expuesto 

anteriormente, en ese sentido, ambas variables de estudio mantienen una 

relación. 

Con respecto a la justificación práctica, la presente investigación 

demostró que, al abordar estas dos variables, los profesionales de la salud 

podrán realizar nuevas investigaciones que busquen conocer nuevos factores 

asociados, instrumentos, población, etc. Asimismo, el profesional de la salud 

mental podrá explorar este campo e idear una intervención centrada en la 

mejora de la regulación emocional en función a los celos en relaciones de 

pareja (Girón y Castro, 2021). Por otro lado, a nivel metodológico, el estudio 
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permitió confirmar las propiedades psicométricas de un instrumento para 

medir los celos en una muestra amplia; a su vez, se elaboraron normas de 

interpretación para una población masculina. 

Igualmente, esta investigación presentó una justificación teórica a 

causa de la escasa indagación que cuenta el estudio relacional entre los celos 

y la regulación emocional en el contexto actual. A pesar que, existen estudios 

que muestran un abordaje con relación a los celos y variables asociadas, 

estos no han indagado como la regulación emocional se relaciona con los 

celos dentro de las relaciones de pareja. Por consiguiente, existieron 

limitaciones en cuanto a la búsqueda de estudios previos que contengan 

ambas variables dentro de una investigación.  
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional, Pérez-Dueñas et al. (2023), realizaron un estudio 

acerca del manejo de conflictos y la regulación emocional en violencia 

cometida a la pareja. La investigación tuvo un diseño transversal y 

retrospectivo, con una muestra de 115 participantes de ambos sexos con un 

rango de edades de 18 a 25 años, muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Utilizaron instrumentos tales como, Inventario de Conflictos en 

las Relaciones de Noviazgo de Adolescentes (CADRI), Escala de Estrategias 

de Manejo de Conflictos (EEMC) y Cuestionario de Regulación Emocional 

(ERQ). Entre los resultados significativos, evidenciaron que el método de 

conflictos desadaptativos se relaciona positivamente con los tipos de 

violencia; violencia relacional y verbal-emocional, por el contrario, las 

estrategias de resolución de conflictos adaptativas se relacionan de manera 

negativa con distintos tipos de violencia, además, encontraron diferencias 

altamente relevantes sobre la violencia sexual, indicando niveles altos de 

perpetración de hombres hacia mujeres. Concluyendo que los indicadores de 

riesgo sobre la violencia en las relaciones de pareja, se encuentran asociados 

a las emociones, control de la ira, emocionalidad, impulsividad y celos, en ese 

sentido, la regulación emocional permite modular emociones y modifican 

comportamientos que promueven el bienestar personal y en las relaciones 

amorosas. 

Cabrera y Gonzales (2019) buscaron analizar la implicancia de los celos 

románticos en los diferentes tipos de violencia que respaldan la agresión en 

las relaciones de pareja, centrándose en una población de adultos de Madrid. 

El estudio tuvo un diseño cuasi experimental teniendo dos grupos 

independientes (celosos y no celosos), una muestra conformada por 234 

individuos entre las edades de 18 y 71 años, varones y mujeres. En esta 

investigación los instrumentos empleados fueron: Escala de Celos 

Románticos, Escala de Tácticas de Conflictos Revisada, Cuestionario de 

Agresión Reactiva-Proactiva y Cuestionarios sobre Actitudes Morales hacia la 

Agresión. Entre sus resultados más resaltantes, determinaron que el grupo 

celosos tienden a ser agresivos, reactivos-emocional-hostil, prevaleciendo 
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violencia psicológica, agresividad e impulsividad, complejidad en la muestra 

afectiva, ausencia en el control de impulsos, ira y hostilidad. Este estudio 

concluye mencionando que los celos impulsan la violencia y la importancia de 

sensibilizar el significado de la violencia dentro de la relación de pareja. 

Igualmente, Rocha et al. (2019) estudian la relación que existe entre el 

apego parental y los celos románticos, considerando a una población de 

jóvenes universitarios en Colombia. El diseño de este estudio fue no 

experimental de corte transversal, compuesto por 614 jóvenes entre las 

edades que oscilan de 18 a 25 años de sexo femenino y masculino. Los 

instrumentos utilizados en la investigación fueron: Inventario de Apego con 

Padres y Pares y la Escala Interpersonal de Celos. Dentro de los resultados 

obtenidos, se propone que en el nivel socioeconómico medio se halla una 

relación entre el estilo de apego parental y el nivel de los celos románticos. 

Comprobando que, particularmente en esta muestra, los estilos de apego 

pueden afectar a los niveles de celos dentro de una relación de pareja. En ese 

sentido, los individuos que durante la niñez desarrollaron un apego inseguro 

mostrarán en la etapa adulta algunos rasgos de celos y desconfianza; por otro 

lado, los vínculos de apego se manifiestan mediante actitudes dependientes 

a la pareja. Concluyendo que, los miembros de la pareja que hayan carecido 

de un apego parental seguro tienden a evidenciar dificultades en su relación, 

como celos, inseguridad o infidelidad, además de un alto riesgo de enfrentar 

alteraciones emocionales. 

De igual manera, Guillén et al (2021) estudiaron la relación de los celos 

y la violencia en las relaciones de pareja, con una población de estudiantes 

de una universidad de Ecuador. La investigación tuvo un diseño de corte 

transversal, teniendo una muestra de 186 personas de ambos sexos con una 

edad media de 22 años. En cuanto a los instrumentos utilizados, Conflicto en 

el Inventario de Relaciones de Noviazgo de Adolescentes (CADRI), Escala de 

Celos Multidimensional (MJS) y Escala de Fidelidad y Estrés. Entre los 

resultados más relevantes, encontraron que el subtipo de violencia con mayor 

índice de ocurrencia es la verbal emocional. Además, los resultados de los 

celos totales, tuvo una distribución normal, sin embargo, los celos 
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emocionales, cognitivos y comportamentales, se evidenciaron un relevante 

contraste. Los celos que más se evidenciaron fueron los celos emocionales. 

Entre las conclusiones, manifestaron que existe influencia en los celos y la 

violencia en las relaciones de pareja, especialmente del varón hacia la mujer 

y sobre todo ello se evidencia en relaciones de jóvenes, ocasionados algunos 

casos por infidelidades y consumo de sustancias generando conflictos en 

ellos. 

Asimismo, a nivel local Girón y Castro (2021) realizaron un estudio 

acerca de los celos y violencia en las relaciones de pareja, considerando una 

población de jóvenes con estudios superiores en Lima. La investigación tuvo 

un enfoque cuantitativo, tipo básica, diseño no experimental de corte 

transversal. Consideró 236 participantes de edades comprendidas entre los 

20 a 29 años, muestreo no probabilístico intencional; utilizaron los 

instrumentos tales como, cuestionario multidimensional de celos y la escala 

de violencia en las relaciones de pareja jóvenes. De acuerdo a ello, entre los 

resultados obtenidos se evidenció que el 66% de los participantes demuestran 

un nivel bajo de celos y el 34% un nivel promedio de celos, lo que incluye que 

existan conductas negativas, impactadas por el dolor emocional, egoísmo, 

enojo y desconfianza, asimismo, se demostró que existe correlación entre los 

celos y la violencia en las relaciones de parejas, con un Rho de Spearman de 

.817, deduciendo que a mayor los niveles de celos los sentimientos, 

pensamientos y comportamientos se alteran, además, se evidenció que el 

Rho de Spearman en la relación de los celos y las conductas restrictivas fue 

de .804, evidenciando que a mayor presencia de celos, altas probabilidades 

de conductas restrictivas en las relaciones de pareja. Concluyendo que, a 

mayores niveles de celos, existen altas posibilidades de evidenciar violencia 

a través de conductas restrictivas, desvalorización y violencia física y sexual. 

Promoviendo programas de intervención para reducir los niveles de celos en 

las relaciones de pareja. 

Adicionalmente, Peña et al. (2019) determinaron una estrecha relación 

entre los celos en relaciones de pareja y la violencia sutil, teniendo como 

población a estudiantes de universidades de Lima Este. Esta investigación de 
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diseño no experimental y corte transversal tuvo unas 242 personas entre los 

rangos de 18 a 27 en ambos sexos, un muestreo no probabilístico intencional; 

el instrumento empleado para conocer la variable violencia sutil fue la escala 

de violencia encubierta (EVE); mientras que la variable celos fue estudiada 

mediante el inventario multidimensional de los celos. Tras ello, se demostró 

que la violencia sutil fue empleada por el 75.6% del total de participantes en 

alguna relación de pareja que tuvo en su vida, a su vez, se obtuvieron niveles 

altos de celos en el 9.5% de los participantes; el 66.1% niveles moderados de 

inseguridad y celos, adicional a ello, se evidenció una fuerte relación entre la 

violencia sutil y el factor emocional/dolor, comprobando que las emociones 

tienden a provocar reacciones impulsivas al experimentar infidelidades o 

pérdida de la pareja, por último, se mostró que el sexo masculino se muestra 

más posesivo y celoso con su pareja a causa de estereotipos socioculturales 

actuales. Concluyendo que ambas variables de estudio cuentan con una 

relación altamente significativa y coexisten activamente en las relaciones de 

pareja. 

Para iniciar con las teorías relacionadas al tema partimos con el 

psicoanálisis. Freud (1895) describe inicialmente a los celos como un tipo de 

neurosis, una proyección propia o pulsiones; es así que clasifica los siguientes 

tipos de celos. En primer lugar, los celos proyectivos que son proyecciones de 

sujetos con deseos de infidelidad, los cuales asumen que la pareja cometerá 

una traición (Ríos, 2002). En segundo lugar, el delirio de celos, segmentado 

en celos de alcoholismo, sólo en hombres, y celotipia en mujeres (Freud, 

1895); los cuales emplean silogismos y proyecciones desfigurativas para 

explicar en el caso de los hombres: el cambio entre el sujeto de amar y la 

moción amorosa homosexual; mientras que, en las mujeres surge una 

paranoia consecuente del narcisismo predispuesto, enfatizando que el 

hombre se siente atraído por las féminas que le gustan a la propia mujer. 

Klein (1957) denomina a los celos posesivos como un constructo 

tripersonal significativamente menos dañino que otros tipos, clasificando a los 

celos como delirantes, los que estarían ligados a fantasías figurativas del bebé 

dentro del útero de la madre; o posesivos, donde Marcó del Pont (2017) 
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explica este tipo de celos mediante la teoría lacaniana, afirmando que la 

persona es sujeto de deseo, y que esta es la naturaleza del ser humano; sin 

embargo, al referirnos a los celos, el sujeto deja de ser objeto de deseo y se 

transforma en objeto de propiedad, lo que origina conductas posesivas. 

Luterau (2013) señala que la literatura relevante sobre los celos a 

principios del siglo XX fue escasa, por ello menciona que autores como Proust, 

Lagache y Andre mantenían en aquella época una mirada clínica frente al 

constructo. Dicha perspectiva señala que los celos suelen ser vistos como el 

producto de una identificación proyectiva, la cual forma parte de mecanismos 

de defensa frente a amenazas imaginarias. Por ello Reidl (2005) propone su 

teoría de los celos desde una perspectiva psicoanalítica, señalando que esta 

emoción se compone por la inseguridad emocional, la ansiedad y el dolor 

provocado por ideas de pérdida de la persona amada. 

Desde una mirada conductual, Skinner (1965) propone que los celos 

son una conducta conformada por múltiples respuestas emocionales 

agrupadas en dos niveles: privadas, aquellas que suceden dentro de la psique 

del sujeto, o públicas, las que son observables dentro del entorno. Por ello, 

Sharpsteen (1993) señala que los celos van más allá de ser una simple 

emoción, por tanto, es recomendable describirlos dentro de una situación. 

En este sentido Tourinho (2006) señala que, al no obtener siempre una 

sola respuesta frente al mismo estímulo, es imposible observar respuestas 

emocionales mediante una conducta en particular; lo que explica cómo los 

celos, al ser una emoción, no necesariamente se manifiestan con los mismos 

comportamientos observables. De esta forma, Harris (2000) discrimina a los 

celos de la conducta celosa, donde los celos responden al emparejamiento 

por condicionamiento clásico; mientras que la conducta celosa, por 

condicionamiento operante, que busca eliminar o disminuir los estímulos. 

Estas diferencias explican algunas dimensiones de los celos, como la ira, 

tristeza, miedo, ansiedad, etc. (Sabini & Green, 2004). 

En esta línea, Costa y Da Silva (2007) comprenden a los celos como 

una respuesta anticipatoria que cuenta con un papel protector en una relación 
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que se considera en peligro, de esta manera se alteran los comportamientos, 

emociones y cogniciones. Por esta razón, los autores manifiestan que, en 

términos de celos, se debe discriminar entre la emoción pura y el propio 

comportamiento emocional; donde los celos (la emoción) son la respuesta 

ante un estímulo, mientras que, las conductas como agresividad, ansiedad o 

irritabilidad reflejan el comportamiento celoso.  

Por otro lado, la teoría cognoscitiva de los celos de Mathes y Severa 

(1981) propone que los celos son situaciones donde existe una evaluación 

negativa sobre la pareja, el rival y la propia persona; estas tienen como 

consecuencia reacciones emocionales asociadas a la depresión, ansiedad, el 

miedo a perder a la pareja e ira hacia el rival. Estos componentes pueden 

formar parte de la personalidad, sin embargo, tienen una característica 

primordial, la cual especifica que es aprendida por experiencias previas y la 

valoración de estas. 

De este modo, considerando la cognición y las conductas para la 

explicación de los celos, se proponen dos diferentes tipos de celos. Cuesta 

(2006) menciona que el primer tipo de celos son los normales (o no 

patológicos), estos cumplen un rol adaptativo en la pareja, con la finalidad de 

preservar la estabilidad de la relación y prevenir conductas promiscuas; así 

mismo, Zheng, et al. (2021) refiere que niveles mínimos de celos pueden 

incluso incrementar el compromiso sexual, despertar el deseo sexual y 

establecer límites dentro de la pareja. 

Fuentes y Kiskeri (2018) mencionan que existe una gran complejidad 

para definir un límite y poder discriminar los celos normales de los celos 

patológicos; por ello, Echeburúa y Fernández-Montalvo (2001) señalan que, 

si los celos son causados por situaciones imaginarias, sospechas extrañas y 

conductas irracionales por parte de la pareja, son claros indicadores de una 

patología en los celos.  

Alario (2002) señala que los celos patológicos deben presentarse tanto 

a nivel cognitivo, con pensamientos intrusivos que conducen a la 

preocupación excesiva, miedo desproporcionado a la infidelidad y emociones 
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de ansiedad y agresividad; como a nivel conductual, donde la persona 

desarrolla patrones en su comportamiento que conllevan a la comprobación 

constante de la fidelidad de su pareja con el objetivo alcanzar tranquilidad y 

seguridad. 

Así mismo, Kingham y Gordon (2004) manifiestan que, para 

comprender los celos desde la cognición, es necesario identificar si se 

presentan a través de delirios o mediante obsesiones. En cuanto al delirio de 

infidelidad, en esta predominan convicciones egosintónicas y delirantes del 

engaño por parte de la pareja, por esta razón, el sujeto celoso presentará una 

conducta medianamente adaptada en otros contextos. Por otra parte, los 

celos obsesivos son intrusivos, provocan conductas compulsivas y son 

egodistónicos para las personas, siendo capaces de entender la 

incongruencia de sus comportamientos e incluso sentir vergüenza por estos. 

De esta manera, Aragón (2012) propone un modelo explicativo de los 

celos que enfatiza la relevancia de la cognición dentro del apartado 

interpersonal; esta perspectiva permite evaluar los celos desde la valoración 

de la experiencia emocional de la persona y las conductas de su pareja, la 

cual desencadena diferentes niveles de celos; siempre considerando las 

diferencias culturales y sociodemográficas del sujeto evaluado (DeSteno et 

al., 2002).  

Aragón (2012) agrega que una experiencia de celos usualmente 

comprende al comportamiento de la pareja frente a terceras personas ajenas 

a la relación; ya que el sujeto celoso evalúa esta situación como un riesgo a 

la intimidad; el resultado de esta valoración se sostiene de las creencias 

nucleares del individuo, que permitirán la comprensión de él mismo, de la 

pareja y/o el futuro de la relación (Rodríguez, et al., 2011). 

Buss (2000) en cuanto a los pensamientos asociados a una conducta 

celosa se presentan las sospechas de infidelidad, el deseo desmedido de 

terceros hacia la pareja, dudas sobre los sentimientos de la propia pareja 

hacia el sujeto; sin embargo, estos pensamientos sin evidencia son 

reconocidos como distorsiones cognitivas (Beck, 2006) que crean en la 
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persona malestares observables, los cuales pueden ser denominados 

indicadores de los celos (Avendaño y Betancort, 2021). 

Peretti y Pudowski (1997) sugieren que la desconfianza del sujeto hacia 

la pareja es uno de los primeros indicadores observables, así como el miedo, 

la ansiedad (Buss, 2000) e inestabilidad de la persona y la pareja (Perles, et 

al., 2011). 

En cuanto a la variable regulación emocional, esta ha sido investigada 

y conceptualizada por algunos enfoques, a causa de la trascendencia que 

tienen las emociones en las personas durante todo el proceso del desarrollo 

humano (Gómez y Calleja, 2016). En ese marco, la regulación emocional 

también tiene otras denominaciones, tales como, inteligencia emocional o 

habilidad emocional. (Goleman, 1995; Gross, 1998; Eisenberg y Spinrad, 

2004) 

Gross (1998) plantea la regulación emocional como un proceso que 

permite a los individuos modular emociones propias y modificar sus conductas 

con la finalidad de cumplir sus propósitos; los cuales se asocian comúnmente 

con el bienestar emocional y físico (Gómez y Calleja 2016). Adicionalmente, 

Gross (1999), explica que la regulación emocional se desarrolla mediante la 

antelación del organismo frente a una veloz y apropiada respuesta motora de 

los estímulos liberando respuestas emocionales y fisiológicas, dando apertura 

a la manifestación del estado emocional interno. En ese sentido, Garner y 

Stowe (2010) mencionan que, ésta permite comprender la emoción 

previniendo la impulsividad, ajustándose al contexto que se encuentre de una 

manera correcta y socialmente regulada. 

Charland (2011) propone que la regulación emocional es un proceso 

esencial dentro de la interacción con el entorno, sustentando mediante la 

teoría de Ribot sobre la vida afectiva, que el ser humano posee tres 

dimensiones; los sentimientos, que son vinculados a experiencias subjetivas 

de una emoción; las emociones, que son transitorias e inesperadas; y las 

pasiones, entendidas como emociones desmesuradas o desreguladas.  



24 
 

Por otro lado, la propuesta de Lopes et al. (2005) señala que la 

regulación emocional es una capacidad que permite modular todas las 

experiencias emocionales del sujeto, brindando un estado emocional de 

bienestar a nivel personal y social; ya que las emociones son un medio 

importante para la interacción (Keltner y Haidt, 2001). 

Desde el enfoque cognitivo-conductual, se define a la regulación 

emocional como un desarrollo interno que facilita el ajuste conductual (Rivero-

Marulanda y Vargas, 2013) mediante el manejo cognitivo de las emociones 

(Beck. et al, 2005). Este punto de vista explica que producto de las 

distorsiones cognitivas, la persona experimentará emociones desagradables 

y falta de control sobre estas; sin embargo, si la persona es capaz de 

racionalizar sus pensamientos será capaz manejar sus emociones a voluntad 

(Ruiz y Fuste, 2015). 

Con este sustento, Koole (2009) menciona que la regulación emocional 

funciona en base a diferentes mecanismos que evalúan y modifican los 

estados afectivos de una persona; este es un proceso consciente ya que 

Garnefski et al. (2001) propone nueve estrategias de regulación emocional 

desde los procesos cognitivos; donde cuatro de estas son calificadas como 

desadaptativas y cinco son adaptativas. 

Culpar a otros, el primer indicador de Garnefski et al. (2001) explica 

todos los pensamientos que posee una persona para responsabilizar a los 

miembros de su entorno, por las situaciones desagradables que la misma ha 

experimentado. Garnefski y Kraij (2006) estas justificaciones crean 

complicaciones en las relaciones interpersonales. 

Autoculparse, es para Garnefski et al. (2001) el segundo indicador; y 

en ella se describen aquellos pensamientos que culpan a la propia persona 

por las situaciones que afronta; así mismo Garnefski y Kraij (2006) señala que 

estos pensamientos negativos no deben ser comprendidos como tomar 

responsabilidad por los sucesos, sino como una focalización de la emoción e 

ideas negativas asociadas a la culpa y autocompasión. 
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La rumiación es el tercer indicador y en ella Garnefski (2001) agrupa 

todos los pensamientos intrusivos y que se mantienen por largos periodos de 

tiempo. Para Garnefski y Kraij (2006) estos excesos cognitivos generan 

emociones negativas asociadas al evento elicitador. 

Catastrofización es el cuarto indicador y en ella Garnefski (2001) busca 

clarificar que las personas magnifican la gravedad de los hechos, al considerar 

que las situaciones de desagrado son lo peor que han experimentado a lo 

largo de su vida. Garnefski y Kraij (2006) la catastrofización, al igual que las 

tres dimensiones anteriores son desadaptativas, ya que obstaculizan la 

comprensión de la realidad y las formas de afrontamiento. 

Garnefski et al. (2003) señalan que Poner en Perspectiva es la quinta 

estrategia, que concede a la persona la capacidad de volver a valorar la 

gravedad de un evento haciendo el uso de la comparación y evaluación con 

otras experiencias o personas. 

Así mismo, la Reinterpretación Positiva o sexta estrategia de regulación 

emocional nos habla de pensamientos que buscan un significado agradable o 

positivo frente a una situación determinada; esta nueva interpretación brinda 

a la persona nuevas opciones para afrontar sus problemas (Garnefski, et al., 

2003). 

La Focalización en los planes y la Focalización Positiva son el séptimo 

y octavo indicador de la regulación emocional respectivamente. Garnefski et 

al. (2003) señala que ambas dimensiones permiten a la persona centrarse en 

aspectos positivos, tales como la planificación para afrontar situaciones 

estresantes o en los pensamientos agradables con el fin de aislar los eventos 

negativos. 

Finalmente, la Aceptación, novena estrategia de Garnefski et al. (2002) 

describe a los pensamientos que permiten admitir y tolerar que una situación 

desagradable ha ocurrido. Aceptar no solo supone resignarse, sino un avance 

en el intento de lidiar con la realidad. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Kerlinger y Lee (2000) 

mencionan que este se caracteriza por recolectar información de forma 

numérica para posteriormente realizar un análisis estadístico. Este enfoque 

busca formular leyes, generalizaciones y teorías empleando métodos 

estandarizados.  

La investigación fue de tipo básica, Hernández-Sampieri y Mendoza 

(2020) este tipo de estudios centran su interés en la adquisición de 

conocimientos teóricos sin tener como objetivo inmediato aplicar dichos 

conocimientos a problemas o situaciones prácticas. 

Asimismo, este estudio fue empírico con estrategia asociativa ya que 

busca dar respuesta a la interrogante del estudio explorando la relación 

existente entre las variables utilizadas: celos y regulación emocional (Ato et 

al., 2013); del mismo modo, se siguió un alcance temporal transversal puesto 

que los individuos han sido encuestados solo una vez en el tiempo (Dagnino, 

2014).  

En cuanto al diseño, fue no experimental, dado que las variables de 

estudio no han sido manipuladas, por el contrario, solo se buscó conocer la 

relación de las variables (Ato et al., 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1:  

● Definición conceptual: Los celos son una emoción que involucra 

múltiples pensamientos y conductas (Guerrero y Andersen, 1998), esta 

emoción interfiere en las relaciones generando inestabilidad (Ventura-

León et al., 2018) como producto de cuestionamientos sobre la fidelidad 

de la pareja (Monroy, et al. 2015; Aragón, 2012).  

● Definición operacional: La variable celos será evaluada mediante el 

instrumento ECP, implementado por Ventura-León et al. (2018). Esta 

escala presenta un solo factor con 9 reactivos calificados en Likert, 
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donde cada uno de estos es valorado del 1 al 5, donde 1 = nada celoso, 

hasta 5 = muy celoso. 

● Dimensiones: Unidimensional 

● Escala de medición: Intervalo 

Variable 2:  

● Definición conceptual: Se comprende la regulación emocional como 

un proceso que permite modular las emociones a nivel personal y social 

(Gómez y Calleja, 2016); este proceso involucra adicionalmente el 

entendimiento y la expresión de las emociones (Gross y Thompson, 

2007). Sin embargo, es necesario considerar que dentro de la 

regulación emocional se reflejan las respuestas fisiológicas, donde el 

componente cognitivo tiene un papel importante (Garnefski y Kraaij, 

2007).  

● Definición operacional: La regulación emocional se medirá con los 

puntajes obtenidos a través de la escala CERQ-18 (Domínguez-Lara y 

Merino-Soto 2018) que emplea 18 reactivos de medición ordinal en 

Likert, con 5 alternativas de respuesta; Casi nunca = 1 hasta Casi 

siempre = 5. Posee 18 ítems distribuidos en 2 factores con 9 

indicadores. 

● Factores: Estrategias automáticas de regulación emocional y 

estrategias evaluativas de regulación emocional. 

● Escala de medición: Intervalo 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: Se comprende como población al grupo de individuos que poseen 

características de semejanza o similitud dentro de un mismo espacio y tiempo 

(Hernández y Mendoza, 2023; Sánchez et al., 2018). En ese sentido, la 

población en esta investigación estuvo conformada por un total de 4,408 

varones; datos que ofrece el portal de Sistema de Información Universitaria 

(TUNI, 2023). 
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Criterios de inclusión: 

- Personas de sexo masculino. 

- Varones de 18 a 45 años. 

- Varones con matricula vigente. 

- Varones que residan en Lima Norte. 

- Varones que están o han estado en una relación de pareja (mínimo 3 

meses). 

Criterios de exclusión: 

- Varones de nacionalidad extranjera. 

- Varones no heterosexuales. 

- Varones que no cuenten con matrícula regular. 

- Varones que respondan de forma incorrecta o no finalicen los 

cuestionarios. 

- Varones que no acepten el consentimiento informado. 

Estudio piloto: Estuvo compuesto por 229 varones adultos. El tamaño 

muestral mínimo de un estudio piloto para obtener evidencias de confiabilidad 

es de 200 participantes (Comrey y Lee, 1992). 

Muestra: Se considera como muestra al conjunto de elementos dentro de una 

población que permiten extraer y estudiar datos con fines investigativos 

(Guillén y Valderrama, 2015; Otzen y Manterola, 2017). Por ello, en esta 

investigación se empleó la fórmula de poblaciones finitas para obtener el 

tamaño muestral (n= 359), siendo este el tamaño mínimo conveniente para el 

presente estudio; sin embargo, el tamaño muestral final estuvo conformado 

por 854 varones; distribuidos proporcional y equivalentemente al porcentaje 

de varones en cada distrito de Lima Norte. 

Muestreo: Según Bologna (2013) el muestreo es un proceso que permite la 

selección de elementos dentro de una población, considerando ciertos rasgos 

y características. Se empleó el muestreo no probabilístico por cuotas, 

dividiendo la población en estratos según el lugar de procedencia (Parra, 

2017) y posteriormente seleccionando a los participantes de forma voluntaria, 

considerando a aquellos que accedan y sean capaces de colaborar. Estos 



29 
 

participantes cuentan con características representativas, ya que respetan los 

criterios de inclusión y exclusión (Cabezas, et al., 2018). 

Unidad de análisis: Varones heterosexuales mayores de edad que están o 

han estado en una relación de pareja y residen en Lima Norte. 

Tabla 1 
Descripción de la muestra 

 Fuente: INEI 2022; N= población total varones 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: En esta investigación se hizo uso de la encuesta como técnica de 

recolección de datos, ya que se empleó un formulario impreso para obtener 

las respuestas sobre el problema y variable (Gallardo, 2017).  

Instrumento 1: Escala Breve de Celos (ECP) 

Ventura-León et al. (2018) construye la Escala Breve de Celos para evaluar 

las sospechas de celos y otras conductas que amenacen la relación entre 

parejas. Esta escala de origen peruano es de aplicación colectiva o individual 

con un tiempo estimado de 3 a 5 minutos, ya que al estar conformada por 9 

ítems con respuestas Likert es de fácil aplicación. La validación de este 

  f % 

Edad    

18 – 20 años  105 12.3% 

21 – 30 años  632 73.9% 

31 - más  117 13.6% 

Distrito de Residencia N f % 

Ancón 45 500 25 3% 

Carabayllo 211 000 120 14% 

Comas 298 000 171 20% 

Independencia 116 000 68 8% 

Los Olivos 182 000  111 13% 

Puente Piedra 207 000 120 14% 

San Martín de Porres 389 000 230 27% 

Santa Rosa 20 000 9 1% 

Total 1 468 500 854 100% 
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instrumento se realizó evaluando a 1176 universitarios de ambos sexos entre 

edades de 16 y 54 años.  

Propiedades psicométricas originales del instrumento 

El instrumento cuenta con un coeficiente de Omega mayor a .70, lo cual 

señala brinda confiabilidad al instrumento. Así mismo, el instrumento obtuvo 

la validez basada en la estructura interna mediante un AFC, el cual reportó 

que el modelo de 9 ítems corregidos presenta robustos ajustes de bondad, 

obteniendo los siguientes valores: (χ2 (18) = 172.188; p > .05; CFI = .973; 

SRMR = .028; RMSEA = .085, IC [.070, 102]).  

Propiedades psicométricas de la prueba piloto 

El instrumento posee evidencias de validez por consistencia interna 

aceptables, obteniendo un coeficiente de Cronbach de .951 y un Omega de 

.952. En cuanto a evidencias de validez basada en la estructura interna, el 

análisis factorial confirmatorio acepta el modelo unidimensional del 

instrumento (SRMR = 0.29; CFI = 0.95; TLI = 0.93). Finalmente, el análisis 

estadístico de los ítems, arroja resultados aceptables en todos los reactivos; 

obtienen un índice de homogeneidad corregido superior a 0.7. 

Instrumento 2: Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Regulación 

Emocional 

Garnefski (2001) compone una escala de 36 reactivos para medir la 

regulación emocional de la persona desde 9 estrategias cognitivas. Dentro de 

las diversas validaciones y adaptaciones está la versión peruana de 

Domínguez-Lara y Merino-Soto (2018); quienes presentan el instrumento 

CERQ-18 validado en una población de 286 adultos universitarios. Este 

instrumento cuenta con 18 ítems distribuidos dentro de dos dimensiones.  

Las propiedades psicométricas del CERQ creado por Garnefski et al. (2002) 

evaluaron a 611 participantes adultos entre 18 y 65 años, los resultados 

reportaron que las confiabilidades α de Cronbach de las subescalas oscilaron 

entre .75 a .86. Así mismo, se extrajeron nueve factores, que en conjunto 

explican el 68.2% de la varianza. Las comunalidades oscilaron entre .55 y .78. 

La medición final obtiene valores .049; χ² (560) = 558,79; p = 0,51; CFI = 0,97. 
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En cuanto a las correlaciones ítem-test oscilaron entre r=.59 a r=.87; En 

conclusión, presentaron una adecuada consistencia interna, con α de 

Cronbach > =80.  

Propiedades psicométricas peruanas 

Se evaluaron a 286 estudiantes universitarios entre las edades de 18 y 30 

años. La versión breve (18 ítems) obtiene índices de ajustes de bondad 

aceptables (CFI=.960, RMSEA=.054 [IC90% .041-.067], SRMR=.060). Por 

otro lado, los resultados obtenidos al analizar la confiabilidad, reflejan valores 

cercanos al mínimo aceptable (.70). 

Propiedades psicométricas prueba piloto 

El instrumento posee evidencias de validez por consistencia interna, 

reportando un alfa y omega superiores a 0.70 en cada una de las dimensiones 

y de forma general. El análisis factorial confirmatorio brinda evidencias de 

validez por estructura interna obteniendo valores aceptables (Χ²/ɡl= 2.64; 

SRMR= 0.37; CFI= .949). En cuanto al análisis de los ítems, todos los 

reactivos obtienen valores aceptables (IHC= >0.6). 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se solicitó el permiso a los autores de cada instrumento 

para la aplicación de los mismos, seguidamente, se diseñó el formulario 

recopilando el nombre de cada instrumento, indicaciones generales, 

preguntas y escalas de medición, además se redactó la ficha 

sociodemográfica (edad, estado civil, lugar de residencia y ubicación de 

estudios universitarios, tiempo de relación amorosa), así como también, el 

consentimiento informado con la finalidad que los participantes tengan 

conocimiento de la participación voluntaria que realizan. De igual manera, se 

realizaron las solicitudes y permisos pertinentes para la aplicación de la 

prueba piloto de los instrumentos en la institución elegida. Posterior a ello, se 

inició con la firma del consentimiento informado por parte de los participantes, 

verificación de cumplimiento del llenado correcto de los instrumentos 

aplicados y el folio respectivo. Asimismo, se procedió a constatar y filtrar las 

pruebas de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión determinados 
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previamente, se creó la base de datos con todos los cuestionarios obtenidos 

y se trasladaron los datos al software estadístico elegido, siendo este, jamovi 

2.3.28. Luego de haber realizado la prueba piloto, se procedió con la 

aplicación de los instrumentos a la muestra final, considerando la misma ruta, 

desde los permisos la aplicación en la institución elegida, firma del 

consentimiento informado y verificación del llenado correcto por parte de los 

participantes. Finalmente, se trasladó la base de datos al software estadístico 

elegido, siendo igualmente, jamovi 2.3.28. 

3.6. Método de análisis de datos 

En el estudio piloto realizado se evaluó la confiabilidad empleando el 

coeficiente Alfa de Cronbach y Omega de McDonald; a su vez, se evaluó la 

validez de estructura interna mediante el análisis factorial confirmatorio, dentro 

del cual se consideraron los estadísticos CFI, TLI, RMSEA, SRMR y X2; 

finalmente se realizó el análisis de los ítems con el estadístico de índice de 

homogeneidad corregida. En cuanto al propio análisis de los datos para 

responder a los objetivos del estudio; después de concluir con la aplicación 

de los instrumentos, se procedió a crear la base de datos con todos los 

cuestionarios obtenidos, seguidamente se trasladó la base datos al software 

estadístico elegido, siendo este, jamovi 2.3.28 para el procesamiento 

estadístico. Se realizó la prueba de normalidad, empleando el estadístico 

Shapiro Wilk, el cual puede ser utilizado con variables continuas cualitativas y 

en cualquier tamaño muestral (Pedrosa, et al. 2014). En cuanto al coeficiente 

de correlación, se observó el valor de significancia (P) obtenido, donde el valor 

identificado, al ser inferior a 0.05 señala que no existe normalidad, lo que a su 

vez sugiere el uso del estadístico Rho Spearman (Romero, 2016). Finalmente, 

se emplearon estadísticos descriptivos para interpretar los niveles de la 

variable. 

3.7. Aspectos éticos 

Garantizando la calidad ética de la investigación, se destaca los 

principios éticos universales de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2017), por esa razón, se considerará el principio de autonomía, ello se verá 
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reflejado en la participación voluntaria, en ese sentido, los participantes 

podrán realizar todas las interrogantes necesarias antes de decidir participar 

o no, respetando la decisión del mismo. Asimismo, se tendrá en cuenta el 

principio de no maleficencia, indicando al participante que esta investigación 

no tendrá ningún riesgo o daño para él, sin embargo, si durante la aplicación 

alguna pregunta le genera cierta incomodidad, estará en la libertad de desistir. 

De igual manera, de acuerdo al principio de beneficencia, los participantes 

tendrán conocimiento que los resultados obtenidos posterior a su aplicación, 

serán dispuestos a la institución pertinentemente sin fines de lucro y no 

aportará a su salud individual, sin embargo, podría convertirse en beneficio de 

la salud pública. Por último, por el principio de justicia, la información obtenida 

por cada participante será totalmente confidencial y no será utilizada para otro 

propósito fuera de la investigación. 

De la misma manera, el código de ética en investigación de la 

universidad César Vallejo (2020) de acuerdo al art. 9, promueve la originalidad 

en las investigaciones, por ello, la presente investigación deberá citar todas 

las fuentes de consulta siguiendo formatos establecidos por la universidad. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 2  
Prueba de normalidad de las variables celos y regulación emocional 

  Shapiro Wilk 

  Estadístico Sig. 

 Celos .840 .000 

Regulación 

Emocional 

Estrategias 

Automáticas 

.866 .000 

Estrategias Evaluativas .883 .000 

       Nota: Tamaño de la muestra= 854; Sig. = significancia estadística 

En la tabla 2 se observan los valores obtenidos de la prueba de normalidad 

de Shapiro Wilk, estos son inferiores a 0.05, determinando la no presencia de 

una distribución normal (p<0.05). Por consiguiente, se emplea el paramétrico 

Rho de Spearman para el posterior análisis de datos. 

Tabla 3  
Correlación entre la variable celos y regulación emocional 

   Celos 

 

Estrategias 

Automáticas 

Correlación Rho de Spearman .708 

 Sig. .000 

Regulación 

Emocional 
d .501 

 
Estrategias 

Evaluativas 

Correlación Rho de Spearman -.721 

 Sig. .000 

 d .519 

         Nota: Sig. = nivel de significación; d = tamaño del efecto; Tamaño de la muestra=854 

La tabla 3 muestra el coeficiente de correlación obtenido entre la variable celos 

y las estrategias automáticas de regulación emocional: .708; valor que sugiere 

una correlación directa alta; así mismo, se puede observar el valor de sig.; que 

al ser inferior a 0.05 refiere una relación muy significativa. Por otro lado, el 

coeficiente de correlación obtenido: -.721 entre la variable celos y las 

estrategias evaluativas de regulación emocional sugiere una relación inversa 

y alta; el valor observado de sig. es menor a 0.05 y refiere una relación muy 
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significativa. En cuanto al tamaño del efecto, se observa en ambas 

correlaciones un valor superior a 0.5, lo que indica un efecto moderado. 

Tabla 4  
Correlación entre la variable celos y las subdimensiones de estrategias automáticas 
de regulación emocional 

  Estrategias automáticas de regulación emocional 

  Rumiación Catastrofización Autoculparse 
Culpar a 

otros 

 
r .693 .711 .663 .673 

Celos 

 Sig. .000 .000 .000 .000 

Nota: r = coeficiente de correlación Rho de Spearman; Sig. = nivel de significación; Tamaño de la 

muestra= 854 

En la tabla 4 se muestra la correlación entre la variable celos y las cuatro 

subdimensiones de estrategias automáticas de la variable regulación emocional, 

donde se observan correlaciones estadísticamente significativas, directas y altas, 

entre la variable celos y las subdimensiones rumiación r=0.693; catastrofización 

r=0711; autoculparse r=0.663 y culpar a otros r=0.673. 

Tabla 5  
Correlación entre la variable celos y las subdimensiones de estrategias evaluativas de 
regulación emocional 

  Estrategias evaluativas de regulación emocional 
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r -.661 -.710 -.693 -.683 -.706 

Celos 

 Sig. .000 .000 .000 .000 .000 

Nota: r = coeficiente de correlación Rho de Spearman; Sig. = nivel de significación; Tamaño de la 

muestra= 854 

En la tabla 5 se muestra la correlación entre la variable celos y las cinco 

subdimensiones de estrategias evaluativas de la variable regulación emocional, 
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donde se observan correlaciones estadísticamente significativas, inversas y altas, 

entre la variable celos y las subdimensiones poner en perspectiva r=-0.661; 

aceptación r=-0710; focalización positiva r=-0.693; reinterpretación positiva r=-

0.683 y focalización en los planes r=-0.706. 

Tabla 6  
Niveles de celos de los varones adultos de Lima Norte 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo (9-15) 289 33.8% 

Medio (16-36) 278 32.6% 

Alto (37-45) 287 33.6% 

Total 854 100% 

 

En la tabla 6 se observan los niveles de los de los varones adultos de Lima Norte, 

donde el 33.8% (289) de los varones presentan un nivel bajo de celos; a su vez, el 

32.6% (278) de los varones presentan un nivel medio de celos y finalmente un 

33.6% (287) presentan un nivel alto de celos. 
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V. DISCUSIÓN 

El objetivo general de esta investigación fue determinar la relación entre los 

celos y la regulación emocional, en primera instancia, los resultados de la tabla 

3 mostraron que existe una relación muy significativa (p = .001) entre ambas 

variables; a su vez, explica que las estrategias automáticas de regulación 

emocional tiene una relación directa y alta con la variable celos (r= .708), 

mientras que en el caso de las estrategias evaluativas de regulación 

emocional, la relación con la variable celos es inversa y alta (r= -.721); datos 

que carecen de contraste, dado que, no se hallaron investigaciones que 

relacionen de esta forma ambas variables (Goodboy et al., 2012; Tandler & 

Petersen, 2020). Por otro lado, Girón y Castro (2021), encontraron relación 

que asocia los celos y la violencia en las relaciones de pareja, asimismo, al 

realizar la relación de los celos y las conductas restrictivas, evidenciaron una 

presencia mayor de los celos, por tanto, altas probabilidades de conductas 

restrictivas en las relaciones de pareja. Los resultados reflejan que los celos 

traen como consecuencia altos niveles de violencia puesto que involucran ira, 

creencias irracionales, etc. (López-Ossorio et al., 2017). En ese sentido, 

mientras existan altos niveles de celos, se evidenciará mayores niveles de 

violencia, alterando sentimientos, pensamientos y comportamientos en la 

relación de pareja. 

El primer objetivo específico fue determinar la relación entre los celos y las 

subdimensiones de la regulación emocional, los resultados de las tablas 4 y 5 

evidenciaron que en el caso de las subdimensiones (rumiación, 

catastrofización, autoculparse y culpar a otros) existe relación significativa, 

directa y alta (p = .0001; r = -0.693, -0,711, -0.663, -0.673) respectivamente; y 

en las subdimensiones (poner en perspectiva, aceptación, focalización 

positiva, reinterpretación positiva y focalización en los planes) existe una 

relación inversa y alta (p = .0001; r = -0.661, -0.710, -0.693, -0.683, -0.706) 

respectivamente. En ese sentido, Perez-Dueñas et al. (2023), reportaron 

resultados que lo respaldan, indicando que los métodos de conflictos 

desadaptativos se relacionan directamente con los tipos de violencia; violencia 

relacional y verbal-emocional; por el contrario, las estrategias de resolución 
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de conflictos adaptativas se relacionan de manera negativa con distintos tipos 

de violencia. Estos resultados se apoyan en que los celos traen como 

consecuencia altos niveles de violencia, ya que involucran ira, creencias 

irracionales, humillación propia e incertidumbre (López-Ossorio et al., 2017). 

Por ende, cuanto más baja sea la regulación emocional en la persona, existirá 

un alto nivel de celos, el cual se verá reflejado en la violencia con la pareja. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se propuso describir los niveles de 

celos, los resultados de la tabla 6 determinaron los baremos dividiéndolo en 

tres niveles; alto = 33.6%, medio = 32.6% y bajo = 33.8%, datos que poseen 

poca similitud con lo reportado por Peña et al. (2019), quienes clasificaron los 

niveles de celos considerando una muestra entre varones y mujeres; alto = 

9.5%, medio = 66.1%, bajo = 24%. Los resultados resaltan que los hombres 

tienen principalmente los celos como motivación en un feminicidio (World 

Health Organization, 2022) y otros tipos de violencia asociadas a los celos, 

como conductas controladoras, límites para el contacto con familiares y 

amigos, prohibición de servicios educativos y de salud, entre otros (World 

Health Organization, 2021). En consecuencia, los varones tienden a 

manifestar altos niveles de celos trayendo consigo intentos o actos de 

feminicidios. 

Los resultados encontrados en el estudio evidencian la relación que existe 

entre los celos y la regulación emocional, por esta razón, si los celos se 

presentan con frecuencia, intensidad y son elevadas, dañan a los miembros 

de la pareja (Zheng et al., 2021), provocando inseguridad y deteriorando la 

autoestima de la persona (Falzalad et al., 2020). Por tanto, si las relaciones 

de pareja mantienen indicadores desadaptativos, el impacto será perjudicial, 

y por ende cada persona dañaría su salud psicológica (Capafons y Sosa, 

2014, citado por Diaz y León, 2021). Sin embargo, pese a las evidencias 

teóricas que existen sobre la relación entre ambas variables, a la fecha no se 

encuentran estudios que expliquen estas dos variables relacionadas. 

Asimismo, como el estudio da lugar a determinar la relación que existe entre 

los celos y la regulación emocional, va a permitir que los profesionales de la 

salud realicen investigaciones para conocer nuevos factores asociados, 
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instrumentos y poblaciones, al mismo tiempo, tendrán la oportunidad de 

diseñar programas de intervención con un enfoque a la mejora de la 

regulación emocional en relación a los celos de pareja. Tal como lo señala 

Girón y Castro (2021), promover programas de intervención para reducir los 

niveles de celos en las relaciones de pareja. 

En cuanto a las limitaciones de la investigación, es importante considerar el 

sesgo de los datos obtenidos por los participantes; puesto que la variable 

celos puede verse afectada por la propia distorsión del autoconcepto que tiene 

la persona, dado que los hombres, considerados como el sexo fuerte, 

condensan emociones socialmente menos expresivas. (Cobo, 2003; Sánchez 

et al., 2008). Del mismo modo, el estudio tuvo deficiencias en cuanto a la 

búsqueda de estudios previos que relacionen ambas variables; celos y 

regulación emocional, ya que sólo se ha encontrado estudios previos que 

expliquen los celos, y otras emociones asociadas, como un desbalance en la 

regulación emocional (Sánchez y Diaz-Loving, 2010; Gómez y Calleja, 2016). 

Finalmente, una de las limitantes como investigadores han sido los obstáculos 

para obtener los permisos en la aplicación de la prueba piloto y la muestra 

final, puesto que, la mayoría de instituciones educativas de nivel superior 

tienen protocolos de confidencialidad y/o políticas institucionales, generando 

que los tiempos para la aplicación de los instrumentos sean más cortos. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: Se encontró una relación significativa entre los celos y la regulación 

emocional. 

 

Segunda: Se encontró una relación significativa directa y alta entre los celos 

y las estrategias automáticas de regulación emocional; donde a mayores 

niveles de celos, mayores serán los niveles de estrategias automáticas de 

regulación emocional. No obstante, se encontró una relación significativa 

inversa y alta entre los celos y las estrategias evaluativas de regulación 

emocional; donde a mayores niveles de celos, menores serán los niveles de 

estrategias evaluativas de regulación emocional. 

 

Tercera: Se encontró que, la relación más alta y directa, se encuentra entre 

la variable celos y la subdimensión catastrofización de regulación emocional, 

donde a mayores niveles de celos, mayor será la catastrofización. Así mismo, 

la relación más alta e inversa se encuentra entre la variable celos y la 

subdimensión aceptación, donde a mayores niveles de celos, menor será la 

aceptación. 

 

Cuarta: La muestra estudiada presentó niveles de celos: alto, medio y bajo; 

los cuales se encuentran equitativamente distribuidos. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: Realizar posteriores investigaciones que busquen correlacionar los

celos y otras variables asociadas, como la violencia, infidelidad, ansiedad por

separación y dependencia emocional; con la finalidad de incrementar el

conocimiento teórico existente en la actualidad y estudiar la relación entre

esas variables.

Segunda: Los resultados obtenidos pueden ser empleados como base para 

ampliar diseños de planes de intervención que busquen solventar los 

problemas ocasionados por la variable celos, apoyándose en la variable 

regulación emocional. 

Tercera: Para próximos investigadores, se deben considerar las limitaciones 

encontradas durante este estudio, tales como la insuficiente información de 

estudios previos, la escasa cantidad de instrumentos con evidencias de 

validez en el contexto poblacional específico de este estudio. 
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Anexo 1.  
 
Tabla 7  
Matriz de Consistencia 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

 

 

Celos y 

Regulación 

Emocional 

en Adultos 

Varones de 

Lima Norte, 

2023 

 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Cuál es la 

relación que existe 

entre los celos y la 

regulación 

emocional en 

varones adultos de 

Lima Norte? 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que 

existe entre los celos y la 

regulación emocional en 

varones adultos de Lima 

Norte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Determinar la relación 

entre los celos y las 

subdimensiones de 

regulación emocional en 

varones adultos de Lima 

Norte. 

- Describir los niveles de 

celos de los varones 

HIPÓTESIS GENERAL: 

Existe una relación 

significativa entre los 

celos y la regulación 

emocional en varones 

adultos de Lima Norte 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

- Existe una relación  

significativa entre los 

celos y las 

subdimensiones de la 

regulación emocional 

en varones adultos de 

Lima Norte. 

VARIABLE 1: 

Celos 

VARIABLE 2: 

Regulación 

Emocional 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo: Básica; 

empírica con 

estrategia 

asociativa 

Diseño: no 

experimental 

Corte: 

Transversal 

Población: 

varones adultos    

de Lima Norte 

Muestra piloto: 

229 varones 
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adultos de Lima Norte  

 

universitarios 

Muestra final: 

854 varones 

universitarios 

Tipo de 

muestreo: no 

probabilístico por 

cuotas 

Técnicas e 

instrumentos: 

Encuesta 

Escala Breve de 

Celos (ECP) 

Cuestionario de 

Estrategias 

Cognitivas de 

Regulación 

Emocional 

(CERQ-18) 
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Anexo 2.  
Tabla 8  
Operacionalización de las variables 

Variables 
de estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión Indicadores 
Escala de 
medición 

Celos 

Los celos son una emoción que 
involucra múltiples pensamientos y 
conductas (Guerrero y Andersen, 

1998), esta emoción interfiere en las 
relaciones generando inestabilidad 
(Ventura-León et al., 2018) como 

producto de cuestionamientos sobre 
la fidelidad de la pareja (Monroy, et 

al. 2015; Aragón, 2012). 

La variable celos será evaluada 
mediante el instrumento ECP, 

implementado por Ventura-León et 
al. (2018). Esta escala presenta un 

solo factor con 9 reactivos 
calificados en Likert, donde cada 
uno de estos es valorado del 1 al 
5, donde 1 = nada celoso, hasta 5 

= muy celoso. 

Unidimensional 

Ansiedad 

Intervalo 

Impulsividad 

Miedo 

Inestabilidad 

Regulación 
emocional 

Se comprende la regulación 
emocional como un proceso que 
permite modular las emociones a 
nivel personal y social (Gómez y 

Calleja, 2016); este proceso 
involucra adicionalmente el 

entendimiento y la expresión de las 
emociones (Gross y Thompson, 

2007). Sin embargo, es necesario 
considerar que dentro de la 

regulación emocional se reflejan las 
respuestas fisiológicas, donde el 
componente cognitivo tiene un 

papel importante (Garnefski y Kraaij, 
2007). 

La regulación emocional se medirá 
con los puntajes obtenidos a 
través de la escala CERQ-18 

(Domínguez-Lara y Merino-Soto 
2018) que emplea 18 reactivos de 
medición ordinal en Likert, con 5 
alternativas de respuesta; Casi 

nunca = 1 hasta Casi siempre = 5. 
Posee 18 ítems distribuidos en 2 

factores con 9 indicadores. 

Estrategias 
automáticas de 

Regulación 
Emocional 

Rumiación 
Catastrofización 

Autoculparse 

Culpar a otros 

Estrategias 
evaluativas de 

regulación 
emocional 

Poner en 
Perspectiva 

Aceptación 

Focalización 
Positiva 

Reinterpretación 
Positiva 

Focalización en los 
planes 
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Anexo 3. 

Instrumentos de recolección de datos 

Escala Breve de Celos (ECP) 

Ventura-León, J., Caycho-Rodríguez, T., Barboza-Palomino, M., Aparco, V., & 

Rodas, N. (2018). 

 

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  Medianament
e celoso 

Celoso 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… 

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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Cuestionario de Regulación Cognitiva de la Emociones (CERQ-18) 

Garnefski, N. et al. (2002) Autor Original 

Sergio Dominguez-Lara y César Merino-Soto (2017) Adaptado 

 

CERQ-18 

Generalmente todos hemos tenido que afrontar ahora o en el pasado sucesos 
negativos o displacenteros. Cada persona responde de una forma característica 
y propia antes estas situaciones. Por medio de las siguientes preguntas tratamos 
de conocer en qué piensas cuando experimentas sucesos negativos o 
desagradables. 

N=“Nunca”  P= “Poco”  AV= “A veces”,  F =“Frecuentemente”, S =“Siempre” 

 

1.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

2.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

3.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

4.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

5.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

6.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

7.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

8.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

9.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

10.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

11.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

12.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

13.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

14.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

15.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

16.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

17.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 

18.- Los ítems de este instrumento no serán divulgados por petición del autor N P AV F S 
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Anexo 4. 

Ficha Sociodemográfica 

 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

1. Sexo 
 

          Masculino 

 
 

2. Edad 

____________ 

 
 

3. Nacionalidad 

         Peruana        Otra 

 
 

4. ¿En qué distrito vive actualmente? 

         

 

 

 

5. Estado civil  

                Soltero          Casado          Viudo         Divorciado 

   

6. Actualmente, ¿Estudias en una universidad de Lima Norte? 
        

         Sí                              No  

   

7. Actualmente, ¿Te encuentras o has estado en una relación sentimental? 
 

              Sí       No 

          
 

8. ¿Cuánto tiempo tiene o tuvo la relación? 
 

        1-3 meses          3-6 meses          6-12 meses           1 año a más     

 

 

 

 

 

 Comas  Carabayllo  Independencia  Los Olivos  San Martín de Porres 

 Puente Piedra  Ancón  Santa Rosa 
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Anexo 5. 

Carta de presentación de la escuela firmada para el piloto 
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Anexo 6. 

Carta de presentación de la escuela firmada para la muestra final 
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Anexo 7. 

Permiso para la aplicación de la muestra final 
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Anexo 8. 

Carta de solicitud de autorización de uso de instrumentos remitido por la 

Universidad.  
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Anexo 9. 

Autorización de uso del instrumento 
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Anexo 10. 

Consentimiento informado  
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Anexo 11. 

Resultados del piloto 

Tabla 9  
Características sociodemográficas 

Variables Grupos f % 

 

Edad 

18 - 20 91 39.74% 

21 - 26 73 31.88% 

27 - 35 57 24.89% 

36 - 41 8 3.49% 

 

Estado Civil 

Casado 16 6.99% 

Soltero 212 92.58% 

Divorciado 1 0.44% 

 

Tiempo de relación 

1 – 3 meses 37 16.16% 

3 – 6 meses 35 15.28% 

6 – 12 meses 32 13.97% 

1 año a más 125 54.59% 

Nota: f = frecuencias; % = porcentajes 
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Tabla 10  
Análisis estadístico de los ítems 

 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice 

de discriminación; h2: Comunalidad.  

En la tabla 10, se muestran cargas superiores a .60 en los índices de homogeneidad 

corregida y cargas superiores a .20 en las comunalidades, lo que sugiere valores 

aceptables para los ítems; por su parte, la curtosis y asimetría obtienen valores 

dentro del rango +/-1.5, así mismo, se obtienen valores promedios en la desviación 

estándar y media (Escobedo et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIO

NES 
ITEMS M DE g1 g2 IHC h2 

Acept

able 

CELOS 

C1 2.07 1.17 .940 .010 .821 .285 SI 

C2 2.30 1.22 .542 -.951 .835 .260 SI 

C3 2.52 1.45 .402 -1.23 .821 .290 SI 

C4 2.22 1.27 .719 -.642 .811 .304 SI 

C5 2.77 1.51 .198 -1.44 .824 .283 SI 

C6 2.09 1.26 1.01 -.070 .743 .417 SI 

C7 2.37 1.24 .541 -.757 .852 .234 SI 

C8 2.07 1.28 .944 -.274 .766 .382 SI 

C9 2.50 1.45 .530 -1.10 .796 .332 SI 
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Tabla 11  

Análisis estadístico de los ítems 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice 

de discriminación; h2: Comunalidad. 

En la tabla 11, se muestran cargas superiores a .60 en los índices de homogeneidad 

corregida y cargas superiores a .20 en las comunalidades, lo que sugiere valores 

aceptables para los ítems; por su parte, la curtosis y asimetría obtienen valores 

dentro del rango +/-1.5, así mismo, se obtienen valores promedios en la desviación 

estándar y media (Escobedo et al., 2016). 

 

 

DIMENSIONES ITEMS M DE g1 g2 IHC h2 
Acepta

ble 

Rumiación 

RE7 3.42 1.36 -.221 -1.22 .730 .297 SI 

RE13 3.64 1.31 -.667 -.676 .728 .374 SI 

Catastrofización 

RE3 3.81 1.18 -.697 -.481 .775 .288 SI 

RE18 3.67 1.23 -.675 -.517 .732 .319 SI 

Autoculparse 

RE9 3.18 1.48 -.197 -1.37 .633 .265 SI 

RE17 3.39 1.33 -.369 -1.00 .640 .386 SI 

Culpar a otros 

RE2 4.09 1.16 -1.30 -.837 .750 .332 SI 

RE14 3.96 1.19 -1.13 .376 .690 .438 SI 

Poner en 
Perspectiva 

RE4 3.86 1.30 -.865 -.453 .674 .481 SI 

RE10 3.52 1.32 -.470 -.939 .678 .438 SI 

Aceptación 

RE1 3.90 1.28 -.873 -.448 .778 .270 SI 

RE8 3.96 1.27 -1.01 -.139 .750 .312 SI 

Focalización 
Positiva 

RE6 3.73 1.28 -.643 -.790 .752 .393 SI 

RE12 3.63 1.30 -.598 -.804 .746 .413 SI 

Reinterpretación 
Positiva 

RE11 3.73 1.20 -.529 -.810 .757 .374 SI 

RE16 3.95 1.28 -1.06 -.039 .748 .256 SI 

Focalización en 
los Planes 

RE5 3.99 1.17 -1.05 .197 .763 .289 SI 

RE15 4.03 1.21 -1.22 .488 .734 .298 SI 
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Tabla 12  
Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de Mcdonald’s de la 
variable celos 

 Ítems # Elementos 
Cronbach’s 

α 

McDonald's 

ω 

General 
1, 2, 3, 4, 5, 6,      

7, 8, 9 
9 .951 .952 

 
En los resultados se muestra un valor aceptable de consistencia interna del 

coeficiente de alfa de Cronbach en la escala de celos. Del mismo modo su 

consistencia interna de Omega de McDonald. Los 9 ítems del instrumento arrojan 

un nivel adecuado con un valor de 0,951 y 0.952 respectivamente (Nunnally, 1995). 

 
Tabla 13  
Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach’s y Omega de McDonald’s de la 
variable regulación emocional 

 Ítems # Elementos 
Cronbach’s 

α 

McDonald'

s ω 

Rumiación 7, 13 2 .771 .771 

Catastrofización 3, 18 2 .843 .844 

Autoculparse 9, 17 2 .810 .813 

Culpar a otros 2, 14 2 .839 .839 

Poner en 

Perspectiva 
4, 10 2 .770 .770 

Aceptación 1, 8 2 .859 .859 

Focalización 
Positiva 

6, 12 2 .798 .798 

Reinterpretación 
Positiva 

11, 16 2 .806 .807 

Focalización en 
los Planes 

5, 15 2 .850 .851 

General  18 .956 .957 

 
Los resultados presentados en la tabla, muestran valores aceptables de 

consistencia interna tanto en el coeficiente de alfa de Cronbach como de Omega 

de McDonald. Los 18 ítems del instrumento arrojan un valor óptimo superior a 0.9 

(Nunnally, 1995). 
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Tabla 14  
Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de la escala breve 
de celos 

Muestra total Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

(n= 229) Χ²/ɡl RMSEA SRMR    CFI TLI  

         
Modelo original 4.22 .119 .029   .95 .93  

Valores aceptables  
(Escobedo, Hernández y 

Martínez, 2016)  
≤ 3 ≤ .05 ≤ .05    ≥ .90 ≥ .90  

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media 
estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

 

La tabla 14, muestra los valores obtenidos en el ajuste incremental del modelo 

unidimensional de 9 ítems; estos valores de ajustes de bondad son aceptables 

(CFI= ≥.90; TLI= ≥.90) (Escobedo et al. 2016). A su vez, se obtienen 

valores aceptables para índices de ajuste absoluto; donde el SRMR= .29; sin 

embargo, el X2/gl y RMSEA obtienen valores superiores a los estimados por 

Escobedo et al, (2016). Estos datos sugieren que se confirma el modelo 

unidimensional propuesto por el autor. 

 

Tabla 15  
Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC del cuestionario 
de estrategias cognitivas de regulación emocional 

Muestra total Ajuste Absoluto   Ajuste Incremental 

(n= 229) Χ²/ɡl RMSEA SRMR    CFI TLI  

         
Modelo original 2.64 .084 .037   .949 .922  

Valores aceptables  
(Escobedo, Hernández y 

Martínez, 2016)  
≤ 3 ≤ .05 ≤ .05    ≥ .90 ≥ .90  

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media 
estandarizada residual cuadrática; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

 

En la tabla 15, se comprueba el modelo de 9 subdimensiones propuesto por el 

autor; los valores obtenidos para el ajuste incremental son aceptables (CFI= ≥ .90; 

TLI= ≥.90). Así mismo; se obtienen niveles aceptables para los índices del ajuste 

absoluto en el SRMR (=≤ .05 y X2/gl (=≤ .3) los cuales respetan los valores 

esperados; estos valores de ajuste sugieren que se respeta el modelo de 9 

dimensiones de la escala.   
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Anexo 12. 

Resultados adicionales: Propiedades psicométricas de la Escala Breve de 

Celos (muestra final) 

Tabla 16 
 Evidencias de validez basada en la estructura interna mediante el AFC de la escala 
breve de celos

Muestra total Ajuste Absoluto Ajuste Incremental 

(n= 854) Χ²/ɡl RMSEA SRMR CFI TLI 

Modelo original 3.84 .058 .013 .987 .997 
Valores aceptables 

(Escobedo, Hernández y Martínez, 
2016) 

≤ 3 ≤ .05 ≤ .05 ≥ .90 ≥ .90 

Nota: Χ²/ɡl= Chi-Cuadrado entre grados de libertad; RMSEA= Error de Aproximación cuadrático medio; SRMR= Raíz media estandarizada residual 

cuadrática; CFI= Índice de bondad de ajuste comparativo; TLI= índice de Tucker-Lewis. 

Tabla 17  
Análisis estadístico de los ítems 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación estándar; g1: coeficiente de asimetría 

de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida o Índice 

de discriminación; h2: Comunalidad.  

Tabla 18 
Evidencias de consistencia interna con alfa de Cronbach y Omega de McDonald de la 
variable celos.

Ítems # Elementos Cronbach’s α 
McDonald's 

ω 

General 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 
9 

.972 .973 

DIMENSIONES ITEMS M DE g1 g2 IHC h2 Aceptable 

CELOS 

C1 2.61 1.28 .137 -.1.19 .83 .289 SI 

C2 2.80 1.37 -.027 -1.33 .86 .229 SI 

C3 3.12 1.57 -0.21 -1.53 .89 .181 SI 

C4 2.84 1.42 -.074 -1.40 .87 .211 SI 

C5 3.23 1.62 -.246 -1.57 .88 .197 SI 

C6 3.09 1.64 -.155 -1.63 .90 .163 SI 

C7 2.88 1.52 -.055 -1.53 .89 .169 SI 

C8 2.82 1.48 -.058 -1.53 .89 .182 SI 

C9 3.19 1.70 -.222 -1.68 .88 .203 SI 
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Anexo 13. 

Sintaxis del programa utilizado  

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = vars(CelosTotal, REA, REE), 

    mean = FALSE, 

    median = FALSE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE, 

    sw = TRUE) 

 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(CelosTotal, REA, REE), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE) 

 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(CelosTotal, ReD1, ReD2, ReD3, ReD4), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE) 

 

jmv::corrMatrix( 

    data = data, 

    vars = vars(CelosTotal, ReD5, ReD6, ReD7, ReD8, ReD9), 

    pearson = FALSE, 

    spearman = TRUE) 

 

jmv::descriptives( 
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    data = data, 

    vars = CelosTotal, 

    mean = FALSE, 

    median = FALSE, 

    sd = FALSE, 

    pc = TRUE, 

    pcValues = "33, 66") 

 

jmv::descriptives( 

    data = data, 

    vars = Niveles de Celos, 

    freq = TRUE, 

    mean = FALSE, 

    median = FALSE, 

    sd = FALSE, 

    min = FALSE, 

    max = FALSE) 
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Anexo 14. 

Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de investigación  

 

 

 

 

 


