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RESUMEN 

Antecedentes: Las relaciones sentimentales forman parte del desarrollo del ciclo vital 

de los seres humanos, no obstante, existen creencias sobre lo que debe esperarse dentro de 

este tipo de vinculación. Objetivo: Analizar la relación entre la presencia y/o ausencia de 

mitos sobre el amor y celos románticos en jóvenes y adultos colombianos. Método: 1004 

jóvenes y adultos colombianos entre 18 y 45 años hicieron parte de este estudio, 65.7% 

mujeres y 34.3% hombres, la edad media fue de 24.65 años (SD=5.45). La escala 

interpersonal de celos (Martínez-León, 2017) y la escala de mitos sobre el amor (Bonilla y 

Rivas, 2018) fueron aplicadas. Resultados: 38.6% reconocen y conciben los mitos sobre la 

idealización del amor como reales, 26% (n=261) aceptan los mitos sobre la vinculación amor-

maltrato. Los mitos de idealización del amor se correlacionaron positivamente de forma 

bilateral con los celos románticos (r = 0.19, p < 0.01) y los mitos de vinculación amor-

maltrato con los celos románticos (r = 0.22, p < 0.01). Conclusiones: la presencia de estos 

mitos se correlaciona junto a los celos románticos. 

Palabras clave: Celos románticos, mitos del amor romántico, género, amor romántico, 

juventud. 
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ABSTRACT 

Background: Romantic relationships are part of the development of the life cycle of human 

beings, however, there are beliefs about what should be expected within this type of 

relationship. Objective: To analyze the relationship between the presence and / or absence of 

myths about love and romantic jealousy in Colombian youth and adults. Method: 1004 

Colombian youths and adults between 18 and 45 years old were part of this study, 65.7% 

women and 34.3% men, the mean age was 24.65 years (SD = 5.45). The interpersonal 

jealousy scale (Martínez-León, 2017) and the scale of myths about love (Bonilla and Rivas, 

2018) were applied. Results: 38.6% recognize and conceive the myths about the idealization 

of love as real, 26% (n = 261) accept the myths about the relationship between love and 

abuse. Myths of idealization of love were positively correlated bilaterally with romantic 

jealousy (r = 0.19, p <0.01) and myths of linkage love-abuse with romantic jealousy (r = 0.22, 

p <0.01). Conclusions: the presence of these myths is correlated with romantic jealousy. 

Keywords: love myths, romantic jealousy, gender. romantic love, youth 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre 

los mitos sobre el amor y la presencia de celos románticos en los jóvenes y adultos 
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colombianos, al ser en esta etapa del ciclo vital en la cual se da inicio a las primeras 

relaciones de pareja.  

Este proyecto se encuentra fundamentado bajo los planteamientos de Yela (1997) 

quien propone en su modelo estructural del amor unas dimensiones básicas y temporalidad de 

estas, en las relaciones de pareja. Dentro de las fases expuestas por el autor, se encuentra la 

inicial: amor romántico que va de los primeros meses hasta año y medio aproximadamente de 

la vinculación de la pareja e incluye un enamoramiento recíproco, aumento de la intimidad y 

la pasión erótica así como aparece la pasión romántica; la segunda: enamoramiento pasional, 

se puede presentar entre los primeros cuatro años de la relación e involucra un aumento de la 

pasión romántica, aparece el compromiso y se sigue fortaleciendo la intimidad; la tercera: 

amor compañero no pasional, pues desciende la pasión erótica y romántica pero se consolida 

la intimidad y el compromiso, esta fase se da luego del cuarto año de la relación. 

Se resalta la conceptualización que Yela (1997) propone al respecto de la pasión 

romántica, que aparece en las dos primeras fases de una relación de pareja e incluye “un 

conjunto de ideas y actitudes vehementes sobre la pareja… pensamientos intrusivos, 

idealización, creencia en algo mágico en la relación, identificación de la pareja con el ideal 

romántico, creencia en la omnipotencia del amor” (p.2). Esta se da al principio de la relación 

con la atracción hacia la otra persona y las expectativas románticas que se tiene del otro y 

disminuye con la cohabitación. 

 Otra de las teorías en las cuales se apoyó esta investigación fue la de Bosch y Ferrer 

(2002), quienes sustentan a través de sus investigaciones que el amor romántico tiene como 

base una serie de creencias o mitos que lo sustentan. Estos son transmitidos culturalmente a 

través de los diferentes canales de la socialización. 
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En cuanto a los celos románticos se tiene en cuenta la conceptualización de Ochoa 

(1998), describe que los celos son una manifestación social, cognitiva, psicológica y 

emocional, que tiene como origen en la creencia de cómo las personas deben actuar entre sí, y 

éstas se encuentran determinadas por la cultura y los estímulos personales. 

Teniendo en cuenta la influencia que la presencia de mitos sobre el amor y celos 

románticos puede tener sobre el bienestar y desarrollo de una relación de pareja, surge el 

presente trabajo investigativo que inicia con una discusión sobre las principales 

problemáticas asociadas a las variables de estudio, lo cual permite sentar las bases para 

posteriormente plantear la relevancia y pertinencia de la realización de la investigación. 

Seguidamente, se lleva a cabo un recorrido a nivel bibliográfico en el cual se exhiben 

los distintos antecedentes investigativos a nivel nacional e internacional de los mitos sobre el 

amor y los celos románticos. Así mismo, se exponen las diversas teorías que fundamentan la 

presente investigación, así como la metodología implementada para el desarrollo de esta. Para 

terminar, se realiza un análisis de los resultados hallados a través de la aplicación de los 

instrumentos seleccionados, lo que nos lleva a discusiones a la luz de la teoría que permiten 

establecer conclusiones en torno a los objetivos planteados. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A lo largo de nuestra vida se tienen diferentes relaciones interpersonales que varían 

según la etapa evolutiva, alrededor de la adolescencia y adultez temprana se inicia la 

vinculación afectiva en las parejas. Son múltiples las variables que influyen en la elección de 

un/a compañero/a sentimental y en el mantenimiento de una relación sentimental, sin 
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embargo, la búsqueda de bienestar es de las principales variables a tener en cuenta y que en 

ocasiones ha ejercido una fuerte influencia que se enmascara a través del amor y el 

significado que le otorgamos. 

 Dentro de estas definiciones de amor encontramos la descrita por Erich Fromm 

(2007), quien refiere que el amor es un arte, una forma de madurez, no es sólo una relación 

personal o algo pasajero o mecánico, sino que incluye la capacidad de amor al prójimo. Es el 

fruto de un aprendizaje el cual requiere de esfuerzo y ser cultivado diariamente, así como 

enfocar toda la energía de cada uno en aprenderlo tal como se llegaría a ser diestro en la 

danza, la música, la pintura o cualquier otro arte.   

Este autor describe varios errores que cometen las personas al creer que no hay nada 

que aprender sobre el amor, entre los cuales se encuentra la idea inicial de enamoramiento el 

cual también se puede describir como amor romántico o el estado permanente de estar 

enamorado, en donde prima el apasionamiento, la idea de estar loco por el uno por el otro, la 

atracción y la idealización, sin embargo, es poco duradero y demuestra un grado de soledad 

anterior. 

Dentro de la concepción que se tiene acerca del amor romántico y como debe ser 

expresado en las relaciones de pareja genera una postura que puede favorecer a un adecuado 

o inadecuado desarrollo de esta. El origen de estas creencias puede estar mediado por la 

familia, crianza, personalidad y construcciones socioculturales. lo anterior es confirmado por 

Herrera (2011) quien describe que  

las narraciones de los cuentos, las novelas, las películas, las canciones y otras 

producciones culturales influyen sobre nuestras expectativas y creencias mediante un 
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sistema de “seducción” (muy ligado al consumo) que aumenta aún más la influencia y 

penetración de los mensajes que contienen frente, por ejemplo, a la imposición o los 

imperativos presentes en otro tipo de mensajes (p.108). 

En esta misma línea Illouz (2009), considera que los mitos del amor romántico se van 

interiorizando a través de varios elementos culturales como los medios de comunicación, que 

en ocasiones muestran unas pautas de comportamiento en una relación que no es sana. Esto 

hace que, en las parejas, la violencia de género pueda llegar a legitimarse a través de este 

mito. 

Si bien es cierto, todas las personas de alguna manera pueden verse permeadas por 

algunas de las concepciones del amor romántico, hasta cierto punto, hacen parte de las 

estructuras de la educación dada, las experiencias vividas, la influencia de los anuncios 

comerciales, redes sociales, entre otros. Sin embargo, cuando estas creencias se tornan en 

patrones de pensamiento rígidos que no permiten modificación, pueden llegar a generar 

frustración en el otro, al no ver su concepción de amor romántico satisfecho, y es cuando 

empiezan en las parejas los conflictos y la dificultad para vivir un vínculo de pareja sano. 

Este modelo de vinculación llamado “amor romántico” ha ejercido una gran 

influencia en torno a lo que debería ser o tener una buena relación para que sea “ideal”. Es así 

como, desde el momento en que las personas inician en la etapa de búsqueda de pareja hay 

unos estándares que acompañan esa elección y unas creencias preestablecidas tal como la 

garantía que el amor es suficiente para vencer todo obstáculo o que el destino, cupido o el 

azar los ha favorecido mágica e instantáneamente con una persona con la cual se está 

destinado a estar juntos por siempre y es el/la persona perfecta.  
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Estas creencias o mitos brindan un acompañamiento imaginario y narrativo al modelo 

de amor romántico, imposible de cumplir, lo cual influye en el funcionamiento de la sociedad 

en la cual está inscrito. Al respecto Ferrer y Bosch (2013) afirman que: dado su carácter y las 

altas expectativas que generan (inalcanzables en la mayoría de los casos), pueden generar 

importantes consecuencias personales (insatisfacción, frustración, sufrimiento) y sociales 

(sanción social, desaprobación).  

 Dentro de los mitos más representativos del ideal de amor romántico se encuentran 

los celos románticos, el cual está concebido como una muestra de amor que tiende a 

naturalizarse, como si fuese algo imposible o inevitable de experimentar, pues él no sentir 

celos se toma como una forma de indiferencia hacia la pareja. Esta creencia tiene poco 

cuestionamiento social, pues al principio puede aparecer con un toque de romanticismo hacia 

el/la otro/a.  

El problema no radica en los celos, sino en las repercusiones que trae en las relaciones 

vinculares, pues se utilizan en muchas ocasiones como una forma de posesión, control, 

dominio, violencia, fiscalización hacia la pareja, que lleva a su vez a perpetuar los roles 

desiguales y las asimetrías de poder. Es así como el estudio de los celos románticos toma una 

“importancia científica, social y en salud pública evidente para el bienestar de las relaciones 

afectivas e interpersonales de los individuos en una sociedad” (Martínez, 2017). 

Teniendo en cuenta la inferencia anterior, el Observatorio de Igualdad de Género de 

América Latina y el Caribe (2019), informa que 2 de cada 3 feminicidios se generan en el 

marco de las relaciones de pareja o con las expareja y los países con mayores víctimas 

mortales (se expresa en números absolutos y en tasa por cada 100.000 mujeres) son 
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República dominicana con 1.5 casos, Uruguay 1.2, Paraguay 1.0, Trinidad y Tobago 1.7 y 

Suriname 1.1. 

 Por su parte la Organización Mundial de la Salud OMS (2021), señala que el 30% de 

las mujeres en el mundo han sido víctimas de algún tipo de violencia física y/o sexual de 

pareja o violencia sexual o por otras personas. Así mismo señala que el 27% de las mujeres 

en edad de 15 - 49 años reconocen haber sufrido violencia física y/o sexual por parte de su 

compañero de vida.  

En Colombia el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2021), ha 

reportado en lo que lleva del trimestre enero - marzo del presente año 7.115 casos de 

violencia de pareja en todo el país, entre el ciclo vital adolescencia 12 a 17 años a adulto 

mayor 60 años y más. Esta entidad realizó un comparativo con el primer trimestre del año 

2020 donde se reportó 10.393 casos de violencia de pareja, evidenciando una variación 

absoluta de - 3.278 en el 2021. En cuanto al contexto de las ciudades capitales, Bogotá 

registra el mayor número de casos reportados con 1.949, en segundo lugar, se encuentra 

Medellín con 413 y en tercer lugar Santiago de Cali con 231 casos. 

Por lo anterior, empieza a tener relevancia el investigar acerca del amor romántico y 

la construcción sociocultural en torno a sus narrativas, recorrido histórico, recurso 

publicitario, fin comercial y la existencia de mitos que sustentan el ideal de amor tal como lo 

son los celos románticos, representados estos por una visión desadaptativa y peligrosa, los 

cuales pueden llegar a considerarse un factor de riesgo en las relaciones sentimentales y como 

uno de los factores causales del desarrollo de conductas violentas en la pareja.  
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A partir de lo evidenciado, se considera importante plantear la siguiente pregunta 

problema: ¿Existe relación entre los mitos sobre el amor y la presencia de celos románticos 

en jóvenes y adultos colombianos en edades entre 18 y 45 años con respecto a las relaciones 

de pareja? 

JUSTIFICACIÓN 

El objeto de estudio de la psicología está constituido por los procesos psíquicos y el 

comportamiento humano, estos son evaluados desde las distintas áreas de participación del 

ser humano. En cuanto al área social y afectiva encontramos que la consecución de una pareja 

sentimental es una necesidad emocional que surge en cierta etapa del ciclo vital y que se basa 

en el dar y recibir afecto, compartir con el otro y ser comprendido. 

Lo anterior tendría un impacto positivo en nuestro desarrollo vital debido a que 

satisface unas necesidades fundamentales para el ser humano, sin embargo, en la dinámica de 

relación de pareja son muchas las variables que median en el funcionamiento de la relación 

sentimental y que pueden influenciar de algún modo, ya sea positiva o negativa, sobre esta y 

los individuos que la conforman. 

La presencia de mitos sobre el amor y de celos románticos se convierte en una 

amenaza para el adecuado desarrollo de una relación de pareja y la consecución de bienestar 

a través de esa vinculación afectiva. Los celos románticos son definidos de acuerdo con 

Martínez et al. (2013), como un influjo de sentimientos intrincados y profundos que se 

precipitan ante la creencia de una amenaza real o imaginada en la relación que se tiene con 

el/la otro/a llamado/a pareja. Este fenómeno constituye un hecho importante y relevante en lo 



           16 

 

relacionado a la salud pública a partir de las consecuencias que trae para el sujeto que sufre 

los celos, así como para la pareja y el rival (percibido o real) y en general la sociedad. 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio de la psicología mencionado con anterioridad, 

resulta relevante realizar la presente investigación para analizar los mitos sobre el amor, los 

cuales hacen parte de los procesos cognitivos que podrían estar relacionados al desarrollo de 

celos románticos y de conductas disfuncionales dentro de las relaciones de pareja. Illouz 

(2009) considera que los mitos del amor romántico se van interiorizando a través de varios 

elementos culturales lo que hace que, en las parejas, la violencia de género pueda llegar a 

legitimarse a través de estos mitos. 

A su vez, el abordaje investigativo de los celos románticos resulta relevante para 

aportar al estudio de la violencia de pareja, especialmente en Colombia donde según las 

estadísticas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 

2020 se reportaron 10.220 eventos de violencia de pareja en el país, en donde 3.906 casos 

tuvieron lugar en el Atlántico (3342 víctimas femeninas y 564 víctimas masculinas). Así 

mismo, autores como Martínez Gómez et al., (2016) y Pérez-Ruíz et al., (2020), reportaron 

que, más del 70% de adolescentes y jóvenes universitarios, en su relación de noviazgo habían 

experimentado alguna conducta de maltrato por parte de su pareja.  

Teniendo en cuenta estas cifras, se establece que mediante la realización de la 

presente investigación se aporta a la construcción de las bases teóricas que permitirían la 

creación y puesta en práctica de programas de promoción y prevención que apunten a la 

disminución de esta problemática y fomenten unas pautas relacionales más sanas dentro de 

las relaciones de pareja en jóvenes colombianos. A su vez, se tuvo en cuenta la pertinencia 

del tema para disminuir el vacío teórico que se presenta de estos fenómenos de estudio a nivel 
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local y poder reducir el impacto negativo que la violencia de pareja tiene en distintas áreas de 

nuestra sociedad. 

Por otro lado, mediante la realización de esta investigación se busca favorecer 

herramientas para el oficio del quehacer del psicólogo y conocer a mayor profundidad la 

dinámica de los mitos sobre el amor y celos románticos en jóvenes y adultos colombianos 

aportando así a la construcción de nuevo conocimiento científico en relación con este 

fenómeno.  

ESTADO DEL ARTE: DESARROLLO INVESTIGATIVO SOBRE LOS MITOS DE 

EL AMOR Y LOS CELOS ROMÁNTICOS 

 A continuación, se expondrán los resultados de investigaciones que han focalizado su 

atención en el estudio de estos fenómenos en orden cronológico en el periodo de tiempo 

comprendido entre el 2016 hasta el 2020. Dentro de esta revisión sistemática se logró 

evidenciar que para los años 2019 y 2020 hay un aumento entre el 25% y 28% en el número 

de investigaciones relacionadas con los mitos sobre el amor y celos románticos en 

comparación con los años anteriores. Poniendo en evidencia el interés investigativo que 

representa la temática. 

En cuanto a los países en donde se han venido trabajando alrededor de esta temática 

se observa que España presenta un 41% de investigaciones, seguidamente Estados Unidos 

con un 13% y Colombia en tercer lugar con un 9%, generando investigaciones de gran 

relevancia que pueden llegar a vislumbrar el entretejido y relación que gira en torno a ellos. 
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Mitos del amor  

Recientemente, Trémolière & Djeriouat (2019), sostienen que el estilo cognitivo de 

los individuos influye en la probabilidad de adquisición de estas creencias románticas, de ahí 

que las personas menos analíticas tiendan a adquirirlas con mayor facilidad. Con base en lo 

anterior, podría inferirse que individuos con menor nivel cognitivo y/o formación académica 

serían más susceptibles de validar los mitos sobre el amor, sin embargo, Bosch, Herrezuelo & 

Ferrer (2019) afirman que hay una validez en la forma en que se presenta el altruismo y el 

amor romántico entre los hombres y mujeres en su juventud, con las consecuencias que 

supone el mantener estos mitos y creencias erróneas, incluso entre aquellas personas con altos 

grados de formación e instrucción como lo son la población de universitarios. 

En cuanto al género, se logró identificar que las mujeres y los hombres tienen 

diferentes creencias en torno al amor y los mitos románticos. Es así como los hombres 

presentan una concepción más deformada y vinculada al daño en comparación con las 

mujeres (Bonilla y Rivas, 2018). En esta misma línea, Marcos, Gancedo, Castro y Selaya 

(2020), confirmaron diferencias significativas entre mujeres y hombres con relación a los 

mitos del amor romántico, discriminación hostil de género, sexismo benevolente, con 

puntuaciones más altas por parte de los hombres. A su vez estos resultados apoyan la relación 

entre victimización en relaciones con creencias sexistas y mitos sobre el amor romántico 

siendo elementos que fomentan el comienzo y continuidad de violencia en el noviazgo. 

Empero, en su estudio Donoso Vásquez, Rubio Hurtado & Vilá Baños (2018), 

expusieron que las mujeres muestran más conductas agresoras, pudiéndose deber a una 

adquisición por parte de estas mujeres de conductas masculinas de control que a lo largo de 
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los años se han ejercido hacia ellas y que se aceptan como lógicas dentro de las relaciones de 

pareja. 

Es así como Bajo (2020), expone que no existen relaciones directas entre el sexismo 

hostil y los mitos sobre el amor romántico, pero afirma que la presencia de estos mitos puede 

derivar en violencia y que cuando esto sucede, suele normalizarse. Por otro lado, en estudios 

realizados en Chile, Lara y Gómez (2019), no encontraron relaciones significativas entre los 

mitos del amor romántico y las agresiones en las relaciones de pareja en el noviazgo desde la 

perspectiva de la víctima; sin embargo, la perpetración de violencia en el noviazgo se 

relaciona positivamente con el factor amor-abuso. Lo anterior es respaldado por Sánchez, 

Herrera y Expósito (2020), quienes plantearon que las altas creencias en los mitos sobre el 

amor romántico predicen una mayor justificación y un menor riesgo percibido de violencia en 

el noviazgo. 

Cuando se presentan comportamientos violentos en el noviazgo no son ejercidos 

únicamente a nivel físico. A nivel virtual mediante el uso de tecnologías, se presentan 

distintos tipos de violencia, que de igual manera son sostenidas por mitos sobre el amor. 

Dentro de este entorno virtual, Cava, Buelga, Carrascosa & Ortega (2020a; b), afirman que 

los mitos sobre el amor romántico, las actitudes sexistas y las agresión verbal-emocional 

predicen la presencia de agresiones online y el ciber control dentro de las relaciones de 

noviazgo dirigidas hacia las chicas.  Estas afirmaciones están en consonancia con el trabajo 

de investigación previamente ejecutado por Villora, Navarro y Yubero (2019), cuyos 

resultados indican que los mitos sobre el amor romántico tienen una relación con la 

hostigación directa por control y el poder dentro del noviazgo. 
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Hay que mencionar, además que Lelaurain, Fonte, Giger, Guignard y Lo Mónaco 

(2018), expresan que la asociación entre el amor romántico y la legitimación de la violencia 

está mediatizada por el sexismo ambivalente y los mitos de la violencia doméstica. El 

sexismo es definido como el reflejo de la hostilidad hacia las mujeres, a su vez el sexismo 

ambivalente se encuentra constituido por dos posturas: sexismo hostil y sexismo benevolente 

(Glick & Fiske, 1996).  

Estos hallazgos ilustran la necesidad de deconstruir la ideología del amor romántico y 

las lógicas psicosociales que subyacen a la legitimación de la violencia de pareja íntima. Por 

tal razón invitan a la creación de programas de intervención hacia este fenómeno, como fue el 

caso de Resurrección y Córdoba (2019), quienes a través de talleres grupales sobre amor 

romántico y el maltrato de género encontraron que las mujeres que asistieron a estos talleres 

mostraron cambios estadísticamente significativos con respecto a la percepción del amor 

romántico.   

En esta misma línea de trabajo, Carrascosa, Cava, Buelga y De Jesús (2019), 

desarrollaron en España el programa Desarrollando en Adolescentes Relaciones Saludables e 

Igualitarias DARSI, destacando que los adolescentes participantes reportaron una 

disminución en la frecuencia de comportamientos agresivos (agresión manifiesta, agresión 

relacional y ciber agresión) dentro de su relación de noviazgo, así como una disminución en 

actitudes sexistas (hostiles y benevolentes), percepciones y mitos sobre el amor romántico.  

En contraste, el programa "Dat-e Adolescence" creado por Sánchez - Jiménez, Muñoz 

- Fernández y Ortega - Rivera (2018), después de su implementación, no tuvo impacto 

respecto a la presencia de agresión y victimización física, psicológica o en línea, ni modificó 

la calidad de la pareja. Sin embargo, fue eficaz para modificar los mitos sobre el amor 
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romántico, mejorar la autoestima y la regulación de la ira. Lo anterior reafirma la importancia 

de la implementación de estos programas como herramientas que contrarresten las 

consecuencias negativas producidas por este fenómeno.  

A manera de conclusión, es importante señalar que, el interés investigativo sobre los 

mitos del amor romántico se ha centrado principalmente en Europa, con una predominancia 

de estudios en España y Francia. Han sido múltiples los hallazgos en función de distintas 

variables como el sexo, edad y la presencia de violencia dentro de la pareja y el noviazgo. No 

obstante, resulta importante continuar investigando sobre este fenómeno principalmente en 

Latinoamérica con el objetivo de desarrollar programas de intervención que puedan tener un 

impacto significativo en la población joven y adulta, reconociendo las nuevas 

configuraciones y estilo de vinculación existentes en la actualidad.  

Celos románticos  

 Los celos románticos es un tema que ha generado en los últimos años un interés 

como objeto de estudio, esto es evidenciado en la revisión teórica que se realizó con artículos 

publicados en revistas indexadas entre los años 2015 – 2020 mostrando mayores 

divulgaciones para los años 2016 – 2017 con un 29% y 2020 con un 25% respectivamente.  

En cuanto a la conceptualización que los diferentes autores han brindado, a pesar de la 

dificultad para llegar a un consenso sobre los celos en la pareja debido a sus diferentes 

respuestas, se observa en su gran mayoría un acuerdo en cuanto a su definición tal como los 

describe White, Labouvie (1989), una compleja combinación de pensamientos emociones y 

comportamientos que resultan de la percepción de amenaza hacia la propia relación.  
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La anterior definición es complementada con descripciones que se encontraron tal 

como: sentimientos de malestar, emoción intensa y desagradable, fenómeno psicológico y 

social, falta de conciencia que surge de una baja autoestima, falta de conciencia e inseguridad 

hacia la percepción (real o imaginaria) de perder su objeto de amor, la exclusividad sexual y 

emocional y por ende la atención y cariño de este ser amado. Buss, (2000); Schmitt y Buss, 

(2001), manifiestan que en los celos románticos hay una necesidad de proteger esta relación 

valiosa (o potencial relación) de los cazadores furtivos de parejas. 

En cuanto a la normalización o patologización de los celos en la pareja, ha sido 

expuesto que la presencia de celos media la conexión entre el consumo de alcohol y 

problemas relacionados con su utilización, con la finalidad de hacer frente a la situación 

(Dibello et al., 2015). Además, sostienen que los celos no son una forma de experimentar el 

amor, sino también un estabilizador de las relaciones románticas. 

 A partir de lo descrito se genera una gran cuestión ¿cuándo los celos se convierten en 

patológicos? Para dar respuesta a esta inquietud Seeman (2016), señala que además de incluir 

emociones que generan malestar significativo y negativo (odio, enojo, ira, tristeza, miedo, 

ansiedad) es persistente en ausencia de cualquier base objetiva para la sospecha. Así mismo 

hay una base de manipulación, falta de conciencia, baja autoestima, pensamientos 

irracionales, pérdida de autocontrol, conductas compulsivas orientadas a comprobar las 

sospechas de engaño y un despliegue de tácticas de retención que se convierten en una forma 

de violencia.  

Dentro de las explicaciones que se encontró con relación a los celos románticos, se 

identificó diferentes estudios transculturales que exploran la diferencia de géneros, rasgos de 
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personalidad, vínculos afectivos, diferencias en las infidelidades emocionales y sexuales, los 

diferentes tipos de celos. 

A nivel cultural y género los aportes de Zandbergen y Brown (2015), sustentan que el 

género es un predictor en los celos relacionados con la infidelidad emocional, y la cultura, se 

concibe como productora en los celos que implican una infidelidad sexual, así mismo 

describe que los valores culturales pueden tener efectos en la forma de expresar los celos en 

las relaciones románticas. Posteriormente, De Visser., et al (2020), se basa en el modelo de 

cognición social y describe que los hombres y las mujeres tienden a responder diferente en 

los escenarios de la infidelidad y esto está influenciado por factores biográficos y culturales. 

Es así como las mujeres presentan celos ante una posible infidelidad emocional y los hombres 

se muestran celosos ante una posible infidelidad sexual.   

En cuanto a los rasgos de personalidad Chi, et al (2017), lograron hallar que 

dimensiones como el narcisismo y la psicopatía de la Triada Oscura y otros rasgos de la 

personalidad tienen influencia en la predisposición de los diferentes tipos de celos. Es así 

como la interacción entre la autoestima y la personalidad maquiavélica conlleva a la 

experimentación de los celos cognitivos y emocionales, mientras que la autoestima y los 

rasgos de personalidad narcisista propenden a unos celos conductuales. De igual manera 

identificaron que la arrogancia (sentirse con derecho a…) y los rasgos de personalidad se 

presenta una tendencia a los celos emocionales y conductuales, por último, la arrogancia 

(sentirse con derecho a…) y la psicopatía subclínica tienen una inclinación a los celos 

cognitivos.  

Dentro de esta línea Ponti, Ghinassi, y Tani (2020), analizaron las características y 

rasgos de la personalidad narcisista en sus dos componentes, encontrando que los narcisistas 
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de tipo grandioso tienden a cometer maltrato psicológico dentro de la relación romántica, 

mientras que el narcisismo vulnerable presenta un alto grado de celos románticos hacia su 

pareja, lo cual aumenta el riesgo del abuso psicológico en la relación.  Por último, hallaron 

que los hombres tienen un alto nivel de presentar un estilo de narcisismo de tipo grandioso y 

bajo nivel de celos hacia sus parejas.   

Siguiendo con las explicaciones en torno a los celos, Tani y Ponti (2016), ratifican 

que las personas con apegos ansiosos hacia su pareja tienden a experimentar celos cognitivos, 

emocionales y conductuales, mientras que las personas con apegos evitativos presentan un 

menor nivel de celos emocionales. En cuanto al género, se evidencia que las mujeres 

presentan una tendencia mayor a los celos emocionales y conductuales que los hombres, sin 

embargo, no hay mayor diferencia entre géneros en lo que corresponde a los celos cognitivos. 

Dentro de estos constructos relacionados con los vínculos emocionales y los celos, se 

resaltan los hallazgos encontrados por Narváez, Quintero, Roncacio y Torres, R. (2019), 

quienes intentaron evaluar la conexión existente entre los celos románticos y los lazos 

afectivos parentales, teniendo como base la teoría de Bowlby en lo relacionado con las 

relaciones de pareja románticas y los estilos de apego parental. Estos autores encontraron que 

sólo en la muestra estudiada de personas pertenecientes a los estratos socioeconómicos 3 y 4, 

el estilo de apego parental si afecta el nivel de celos en la relación sentimentales de pareja 

(36.7% apego parental seguro vs 63.3% apego parental inseguro).   

Para finalizar, se considera importante resaltar la influencia de las redes sociales y 

tecnología de comunicación electrónica en los celos de pareja; teniendo en cuenta que estas, 

pueden tener un impacto significativo en cómo las personas interactúan en las relaciones, así 
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como las atribuciones que tiene en los conflictos de pareja en cuanto a su uso continuo y la 

información que proveen por ser, para algunos, un medio de vigilancia, control y celos.  

Es así como Deans y Singh (2017), proponen que los celos conductuales (seguimiento 

y vigilancia de una pareja romántica) y la hostilidad contribuyen en un nivel alto para que se 

presente abuso en las citas cibernéticas (amenazas, acoso, hacerse pasar por, humillar, abusar 

verbalmente). De igual manera William (2012), declara cómo los adolescentes pueden 

incluso no darse cuenta o no ver como el monitoreo digital de sus parejas es una forma de 

maltrato, sino solo cuando llegan a circunstancias extremas, Llegando incluso a creer que 

esos comportamientos controladores de su pareja es una muestra de amor hacia ellos/as. Un 

ejemplo de esto lo resalta Zandbergen y Brown (2015), mencionando como Facebook tiene 

un impacto en las expectativas de las parejas románticas. Estos comportamientos pueden 

generar en la presencial y desarrollo de la violencia en la pareja, fenómenos que constituyen 

un problema social de primer orden por su elevada prevalencia y por las consecuencias para 

sus víctimas (Gámez-Guadix et al., 2018; Pérez-Ruíz et al., 2018). 

 

MARCO TEÓRICO 

A continuación, serán expuestos los referentes teóricos tenidos en cuenta en este 

proyecto de investigación. En un principio, se abordará el concepto del amor romántico, 

posterior a esto, se hará énfasis los conceptos de mitos sobre el amor y celos románticos y el 

desarrollo histórico del mismo. Seguidamente, se hará un esbozo del concepto de juventud y 

adultez como etapa del desarrollo evolutivo de la población sobre la cual se desarrolló el 

presente estudio y para finalizar se incluye un apartado sobre las relaciones sentimentales a 
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partir de los roles de género, así como los significados y representaciones culturales del amor 

romántico. 

El amor romántico   

El amor se ha constituido como un constructo que ha sido estudiado de diferentes 

esferas de la humanidad, se encuentra inmerso en la literatura, la filosofía, la publicidad, la 

religión, la psicología, entre otros y su conceptualización tiene diferentes orígenes y teorías.  

Es así como desde el cristianismo o judeo cristiana hay una clara descripción de lo 

que es el amor y como debería ser una persona que ama. En Nuestra Sagrada Biblia letra 

grande (2010), por ejemplo, se encuentra en la carta a los corintios como el autor define que 

el amor todo lo puede, es benigno, quien ama todo lo soporta, todo lo espera.  

Desde la antigua Grecia encontramos filósofos como Platón (2014), quien, desde sus 

diálogos como el banquete, describe que el amor es el deseo de plenitud y menciona dos tipos 

de amor: el eros (pasión, deseo sexual, se da entre parejas) y el filial (utilidad, sabiduría, 

reciprocidad de amor entre humanos). 

En la literatura encontramos autores de obras teatrales y poemas como lo fue 

Shakespeare, W. (2010), quien en su obra magistral de Romeo y Julieta expone a una pareja 

que inmediatamente se conoce se enamoran, a pesar de pertenecer a familias que son rivales 

entre sí, y luego de unos hechos fortuitos y fatídicos terminan suicidándose. Este autor tuvo 

como argumento de su obra relatos trágicos y míticos sobre el amor y ha llevado a muchos a 

tomar este melodrama como reflejo del amor romántico ideal en una pareja, que lo entrega 

todo en el proceso. 
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Desde la perspectiva psicológica se muestran diferentes hipótesis y teorías orientadas 

a que el amor está relacionado con una serie de creencias, valores, reacciones 

neurofisiológicas, un locus de control interno y/o externo, motivaciones. Desde una visión 

social de la psicología Robert Stemberg (1998), en su teoría triangular del amor describe que:  

El amor se compone de tres elementos: intimidad, pasión, y compromiso. los distintos 

tipos de amor constaría de las distintas combinaciones de dichos elementos. Por 

ejemplo: el amor romántico se caracteriza por la intimidad y la pasión, el amor necio 

o banal estaría compuesto de compromiso sustentado únicamente por pasión, y el 

amor consumado o completo contará con la combinación de los tres elementos: 

intimidad, pasión y compromiso (Sternberg, 1998, p.12). 

Mitos del amor romántico 

Un mito es una narración o un imaginario social, que tiene como principio una verdad 

irrefutable, absoluta y poco flexible. Estas concepciones generalmente tienen una gran carga 

emocional que concentran muchos sentimientos, y suelen contribuir a crear y mantener los 

ideales individuales o colectivos, por lo que generalmente son inflexibles al cambio y a la 

reflexión (Bosch y Ferrer, 2002).  

Estos mitos se expresan en nuestra manera de concebir el mundo y se pueden 

presentar en las distintas áreas de desarrollo humano. En cuanto a las relaciones 

sentimentales, se encuentra la presencia de mitos sobre el amor romántico, estos influyen 

sobre las concepciones que tenemos sobre la dinámica de las relaciones de pareja y cómo 

estas se desarrollan. 
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Los mitos del amor romántico son descritos por Yela (2003), como el grupo de 

constructos que se comparten en la sociedad en relación con lo que es el “verdadero” sentido 

del amor y simboliza la idealización social acerca de lo que es el amor y su alcance (Bonilla-

Algovia & Rivas-Rivero, 2018).  

Dentro de algunos esos mitos sobre el amor romántico se encuentran los relacionados 

con: es imposible estar enamorado/a de varias personas al mismo tiempo, pasión eterna, 

el/ella llena todos los aspectos de mi vida, fidelidad, el amor todo lo puede, los celos son un 

prueba de amor, mito de la convivencia, la predestinación en el amor, libre albedrío en el 

amor... (Barrón, Martínez-Íñigo, De Paul y Yela, 1999; Yela, 2000, 2003). A continuación, 

encontramos la definición de algunos de los mitos anteriormente mencionados: 

Es imposible estar enamorado/a de varias personas al mismo tiempo: es la idea que 

surge a partir de la creencia de que es improbable estar enamorado/a de dos o más personas al 

mismo tiempo. La aceptación de esta concepción conlleva a conflictos tanto en un ámbito 

individual como social debido a las normas establecidas en las culturas en relación con la 

monogamia o la exclusividad de la pareja en una relación. 

Pasión eterna: es la creencia de que ese romanticismo e impulsos pasionales de los 

primeros meses que se dan en una relación de pareja perdurará por toda la vida. 

El amor todo lo puede: es un mito asociado a la idea que el amor perdurará por 

encima de cualquier adversidad o circunstancia e incluso hay que aguantarlo todo y creerlo 

todo en nombre del amor llegando a justificar conductas y acciones que pueden llegar a 

violentar la relación o los miembros de esta.  
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Mito de la fidelidad: creencia en que todos los deseos pasionales, románticos y 

eróticos deben satisfacerse exclusivamente con una única persona, la propia pareja, si es que 

se la ama de verdad. 

Mito de la convivencia: se asocia a la idea de que el matrimonio es la única base para 

mantener una relación de pareja estable. Muchas culturas idealizan este mito y llevan a las 

personas a concebir que es el camino correcto y esperado en la relación de pareja.  

Predestinación en el amor: esta creencia está guiada por la idea de que todos en 

alguna parte del planeta tenemos una media naranja, para el/la cual se está destinado/a. Esta 

distorsión en el pensamiento se convierte en un arma de doble filo, pues por una parte se 

puede llegar a una excesiva tolerancia y soportarlo todo debido a que es la pareja ideal o por 

otra parte a ser demasiado exigentes y descartar cualquier posibilidad de pareja que se 

presenta por estar esperando el ideal. 

Libre albedrío en el amor: este mito está asociado a la idea de que los sentimientos 

que fluyen en una relación de pareja son en libertad y no están influenciados por factores 

sociobiológicos, psicológicos, políticos, entre otros. 

Mito de los celos: normalización de los celos en las relaciones como un signo de amor 

verdadero. Lo anterior conlleva a la alta tolerancia de actitudes y comportamientos agresivos 

hacia la pareja justificándose en nombre del amor así mismo se asocia este tipo de creencias a 

la dependencia emocional y sentimiento de posesión del objeto de amor.  
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Celos románticos 

Los celos románticos se definen como un grupo de ideas, emociones y 

comportamientos que siguen a una amenaza a la existencia de una relación, generado por la 

percepción de una potencial atracción romántica entre la pareja y un rival real o imaginario 

rival (Salovey, 1991; White, 1981). A su vez son definidos por Penn (2002), como un 

sentimiento que surge cuando un miembro de la pareja percibe una amenaza hacia la 

estabilidad de la relación amorosa que sostiene con el otro individuo. 

Ochoa (1998), describe que los celos son una manifestación social, cognitiva, 

psicológica y emocional, que tiene como origen en la creencia de cómo las personas deben 

actuar entre sí, y éstas se encuentran determinadas por la cultura y los estímulos personales. 

En cuanto al desarrollo de estos, Constantine (1976, en Hupka, 1984), afirma que el 

origen de los celos obedece a distorsiones en la percepción que producen una interpretación 

que a su vez genera emociones que son difíciles de expresar a través de comportamientos.  

Algunas de esas conductas mediante las cuales los celos son expresados se traducen 

en conductas de agresión o que resultan perjudiciales para la relación de pareja. Paul y 

Baenniger (1991), concluyen que los celos que un hombre victimario expresa en su relación 

de pareja obedecen en gran parte al nivel que cada persona tiene dentro de una relación. 

En la misma línea, Scheinkman & Werneck (2010), afirman que la experiencia de una 

persona celosa es similar a un estado hipnótico, caracterizado por imágenes intrusivas y 

absurdas, así como temor. En presencia de esa idea de peligro, la persona celotípica 

experimenta sentimientos tales como rabia, bajo estado de ánimo, culpa y angustia. Dichas 

emociones pueden influir en el desarrollo de actitudes o conductas que generen problemáticas 
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dentro de la relación de pareja y que disminuyan el bienestar de los miembros que la 

conforman. 

Los celos pueden categorizarse según su nivel de afectación como normales o 

patológicos. Reidl (2005), afirma que:  

El calificativo normal se propone para la reacción emocional de miedo puntual 

y transitoria que la persona puede experimentar ante la posibilidad de sentirse 

abandonada por la persona que quiere. Frente a esta reacción, se definen los celos 

patológicos, los cuales constituyen una estructura más estable que se instala en la 

relación de pareja y que provoca en la persona celosa distorsiones cognitivas, un 

estado permanente de hipervigilancia y un intenso comportamiento de control hacia la 

pareja. Con respecto a los celos patológicos, hay tres características nucleares: la 

ausencia de una causa real desencadenante, la extraña naturaleza de las sospechas y la 

reacción irracional, con una pérdida de control (p.91)  

 A su vez, Martínez y Rodríguez (1996), sostienen que el individuo que padece de 

celos normales o patológicos responde a través de tres canales de la siguiente forma: 

Canal fisiológico: respuestas de ansiedad como: taquicardia, inapetencia, dolor 

de cabeza, en el pecho, etc. Canal motor: se evidencian generalmente por actos 

dirigidos a oponerse a la amenaza, ya sea que la acción sea pasiva (miradas, 

comportamiento no verbal) o agresiva (comportamiento verbal, lenguaje con 

sarcasmos, golpes, o hasta llegar a matar al “amante”); además de lo anterior, se 

presenta una hipervigilancia a señales de peligro relacionadas con la pareja. Canal 

cognoscitivo: distorsiones cognoscitivas e ideas delirantes de tipo paranoico, en las 
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cuales la percepción de un comportamiento del otro hacia determinada persona (de 

amabilidad; por ejemplo, dentro de los parámetros de lo aceptado socialmente), se 

percibe como señal de infidelidad, de rechazo y de desplazamiento. 

Juventud y adultez temprana  

En Colombia el Ministerio de Salud y Protección Social (2021), define que el “ciclo 

vital puede dividirse en diferentes etapas del desarrollo, aunque no deben tomarse en forma 

absoluta y recordar que existe diversidad individual y cultural. La siguiente clasificación es 

un ejemplo: in útero y nacimiento, primera infancia (0-5 años), infancia (6 - 11 años), 

adolescencia (12-18 años), juventud (14 - 26 años), adultez (27 - 59 años) y vejez (60 años y 

más)”. 

A partir de la anterior clasificación, se tomará en cuenta el ciclo vital que corresponde 

a la juventud y adultez debido a que es precisamente en esta etapa en donde el ser humano 

inicia la cúspide de su desarrollo en las diferentes dimensiones que lo componen (biológica, 

social, psicológica, cultural...), en particular la relacional, tal como lo expone Urbano, C., 

Yuni, J (2005), “el sujeto ponen en juego la integridad conseguida en el trabajo de 

elaborar/definir su propia identidad; y la flexibilidad de sus autoconceptos y expectativas para 

ir al encuentro afectivo de un otro que lo complemente en aquello que le falta, en un vínculo 

de intimidad que requiere el descentrarse de las propias necesidades y deseos para idear un 

proyecto compartido… que exige establecer una relación de intimidad en donde se conjugue 

la convicción de establecer una alianza de estilos de vida diferentes que tiendan 

solidariamente a generar un espacio común gobernado por pautas de reciprocidad” (p. 93) 

En este sentido, Corral, A., Pardo, P. (2012), realizan una comparación entre los 

diferentes autores contemporáneos del desarrollo evolutivo y los modelos que describen el 
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desarrollo del yo, la personalidad, el ciclo vital normativo, las circunstancias internas y 

externas y las consecuencias. Es así como la etapa de la juventud y adultez desde la 

perspectiva de Piaget y Pascual-Leone: es llamada predialéctico y dialéctica, Kohlberg; 

etapas del desarrollo moral y postconvencional, Ericsson: se presenta la intimidad frente al 

aislamiento, el amor. Havighurts: casamiento, formar una familia, laborar, estilo de vida, 

cuidado de la relación de pareja, sostenimiento de la familia, crianza de los hijos, 

mantenimiento de la carrera. Freud: etapas psicosexuales, genitalidad. Selman: etapas del 

desarrollo moral o toma de funciones sociales y la idoneidad para asumir el rol.  

En cuanto a las actitudes del amor presentes en las relaciones románticas con los 

cuales se identifican los jóvenes y adultos Rocha, Avendaño, Barrios, y Polo (2017), 

describen en la investigación realizada a 310  hombres y mujeres con una edad promedio de 

20 años, universitarios de la ciudad de Tunja - Colombia que las mujeres dieron mayor 

importancia al estilo de amor Eros y Ágape, es decir un amor altruista que lo da todo por la 

pareja y menos pragmático, mientras que los hombres predomina un estilo Eros y Storge 

caracterizado por un amor con pasión, compañero, de amistad y menos altruista. Por último, 

concluyen que el amor ideal está basado “en el compromiso, la pasión, atracción física, 

intimidad y finalmente el sacrificio” (p. 174). 

Esta afirmación es corroborada por Blandon-Hincapie, A., López-Serna, L. (2014), 

quienes realizaron una investigación con jóvenes en edades entre 18 y 25 años del municipio 

de Andes - Antioquia quienes al momento de la entrevista mantenían un vínculo afectivo y 

concluyen que a pesar de haber cambios en la concepción del amor, nuevos escenarios y 

estructuras del amor como amigos/as con derechos, amigovios/as, crush, relaciones virtuales, 

parches, solo sexo, pero “los jóvenes continúan hacia la búsqueda de lazos sólidos y estables 
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que los vincule de nuevo con la posibilidad de construir futuro y proyecciones, lo cual 

deviene en bienestar y en salud”.  

Relaciones sentimentales 

Las vinculaciones de pareja son un tipo de relación afectiva y social que es definida 

por Caillé (1992), como un "ser vivo" con una organización específica, una forma de 

establecerse determinada y que construye su propio camino, como consecuencia se 

caracteriza por ser un tipo de relación complejo.  

En las relaciones sentimentales se atribuyen roles a cada uno de los miembros de la 

pareja que permiten construir la dinámica de la relación, estos roles son en muchas ocasiones 

aprendidos y constituyen el patrón de vinculación que sostenemos. Desde nuestra infancia se 

vienen instruyendo una serie de concepciones y comportamientos que van moldeando la 

feminidad y masculinidad, lo que a su vez va constituyendo el género que adoptamos. 

De acuerdo con lo expuesto por Ramos (1997), el género es el resultado de una 

dinámica donde se producen una serie de reglas sobre el comportamiento de hombres y 

mujeres en interacción con distintas organizaciones religiosas, sociales culturales y políticas 

que permiten develar cuáles son las conductas que se consideran legítimamente masculinas y 

femeninas. 

En este sentido, tanto a las mujeres como a los hombres se les ha atribuido 

características conductuales, por ejemplo; a ellas se les asignan atributos como ser dóciles, 

cariñosas, débiles, maternales, emocionales y poco racionales. A los hombres se les relaciona 

con el papel de suministrador, musculosos, potente, rivalidad, con capacidad de enfrentar 

cualquier dificultad (García y Hernández, 2016). 
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Algunas características normalizadas constituyentes del ser mujeres y hombres se 

expresan de la siguiente manera (Bauman, 2015): las niñas deben casarse y reproducirse, a 

los niños les dicen que deben trabajar para mantener a su mujer e hijos/as, las niñas son 

románticas y amorosas, los niños no demuestran sus emociones para no verse débiles, los 

hombres pueden tener más de una pareja pues demuestran su masculinidad, una mujer que 

tiene más de una pareja es una “puta”, las mujeres cuidan a los hijos/as y están a cargo de la 

limpieza del hogar. 

 Desde estos estereotipos de género se favorece la validación de algunos mitos sobre el 

amor romántico, lo cual perpetúa unas patrones de vinculación disfuncionales desde los roles 

que cada miembro de la pareja tiene dentro de la relación.  

Es importante resaltar que el concepto del amor romántico y sus mitos derivados están 

impulsados y sostenidos por la construcción social que se ha gestado y fraguado desde el 

sistema patriarcal que propicia las desigualdades de género, la discriminación hacia las 

mujeres, la sumisión, la abnegación, el sufrimiento, el ideal varonil y la heterosexualidad 

como la única expresión de la sexualidad (Alfaya, González y Olmedo, 2012; Ferrer y Bosch, 

2013). 

MÉTODO 

 

Paradigma de la investigación 

El paradigma usado en esta investigación fue el empírico – analítico que procura la 

demostración de hechos científicos comprobables. Es un proceso de observación empleado 

para adentrarse en el estudio de los fenómenos, pudiendo establecer leyes generales a partir 
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de la relación que existe entre la causa y el efecto en un contexto determinado (Hernández et 

al., 2014). En lo que respecta a este estudio, se pudo conocer la relación entre la presencia y/o 

ausencia de mitos sobre el amor y celos románticos en jóvenes y adultos colombianos en 

función de su relación de pareja. 

Enfoque de la investigación 

Se usó un enfoque cuantitativo, porque precede a una recolección de datos, los cuales 

son de tipo numéricos, la recopilación se fundamenta en instrumentos unificados que han 

evidenciado ser válidos y confiables en previos estudios. En este sentido, una batería de 

pruebas psicológicas fue utilizada para conocer acerca de los mitos sobre el amor y los celos 

románticos. Las concepciones de los participantes son de fuentes externas por lo que los 

datos se alcanzan por observación, medición y registro de mediciones. La finalidad de 

analizar los datos recolectados es la de explicar las variables y describir los cambios y 

movimientos, la perspectiva como investigadores es externa, no involucrando experiencias ni 

antecedentes (Hernández et al., 2014).  

Diseño y alcance de la investigación 

Teniendo en cuenta a Hernández et al., (2014), el presente estudio utilizó un diseño no 

experimental de tipo transaccional, porque se recopilaron datos en un momento específico. El 

alcance del proyecto fue de tipo descriptivo teniendo en cuenta que se pretendía recoger 

información sobre los conceptos o las variables del estudio y a su vez, correlacional, puesto 

que, tiene como finalidad cuantificar el nivel de relación existente entre dos o más variables, 

medir cada una de ellas y después cuantificar y analizar la vinculación. En este caso, se 
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pretende establecer la posible relación existente entre mitos sobre el amor y celos románticos, 

convirtiéndolo en un diseño de estudio correlacional simple. 

La correlación de las variables puede ser positiva o negativa, si es positiva mostrará 

que mayores valores en una variable tenderá a mostrar mayores valores en la otra variable, y 

si es negativa, la tendencia a mostrar será de menos valores en una variable a menos valores 

en la otra variable.  Cabe aclarar, que una correlación no es una relación causal (Hernández, 

et al., 2014). Es decir, entre las variables asociadas no existe dependencia, dado que ninguna 

de las variables es efecto de la anterior. Sin embargo, en el caso de la correlación, aunque no 

se esté planteando una relación causal, conocer una variable facilita presumir el 

comportamiento de la otra variable asociada. Así pues, se permitió abordar el objetivo de 

investigación planteado en la presente investigación. 

Objetivo general 

Analizar la relación entre la presencia y/o ausencia de mitos sobre el amor y celos 

románticos en jóvenes y adultos colombianos. 

Objetivos específicos 

● Describir las características sociodemográficas de jóvenes y adultos colombianos. 

● Identificar la prevalencia de mitos sobre el amor y celos románticos en jóvenes y adultos 

colombianos 

● Especificar la relación entre los mitos del amor y los celos románticos con relación al 

género, edad, orientación sexual y situación sentimental en población colombiana. 

Hipótesis  
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El presente estudio plantea algunas hipótesis teóricas sobre la relación entre variables 

que fueron base para establecer las hipótesis estadísticas que lo respaldan.  

Hipótesis de trabajo: Existe relación positiva entre los mitos sobre el amor y los celos 

románticos en jóvenes y adultos colombianos incluidos en el estudio.  

Hipótesis nula: no existe relación entre los mitos sobre el amor y los celos románticos en 

jóvenes y adultos colombianos incluidos en el estudio.  

Hipótesis alterna: existe relación negativa entre los mitos sobre el amor y los celos 

románticos en jóvenes y adultos colombianos incluidos en el estudio. 

Población y muestra 

En la presente investigación se tomó una muestra de 1004 jóvenes y adultos 

colombianos en edades comprendidas entre 18 y 45 años.  Dos grupos etarios fueron 

discriminados, el de juventud conformado por el 69.2% (n=695) con edades entre los 18 y 26 

años y el de adultez comprendió el 30.8% (n=309) de la muestra con edades entre 27 a 59 

años. El 65.7% (n=660) eran de género femenino y 34.3% (n=344) de género masculino.  

Los/as participantes fueron elegidos a través de la técnica de muestra no probabilística 

por cadena. Hernández et al., (2014). De modo que una vez se generó el Link para realizar la 

encuesta virtual, este se fue pasando de una persona a otra hasta alcanzar el punto de 

saturación.   

Criterios de inclusión  

● Tener entre 18 y 45 años. 

● Contar con nacionalidad colombiana. 
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● Estar o haber tenido una relación de noviazgo formal o informal en los últimos 12 

meses.  

 

Criterios de exclusión 

● Tener menos de 18 años y/o más de 45 años. 

● Tener nacionalidad diferente a la colombiana. 

● No haber tenido una relación de pareja en los últimos 12 meses 

Instrumentos 

 

Encuesta de características sociodemográficas  

Elaborada por las investigadoras para obtener información sobre datos 

sociodemográficos como edad, identidad de género, orientación sexual, nivel de estudio, 

estado civil o sentimental, lugar de origen y residencia, estrato y tipología familiar 

Escala de Mitos sobre el Amor 

Elaborada por Bosch et al., (2008), y en versión reducida y validada en una muestra 

de adolescentes españoles (Rodríguez-Castro et al.,2013), y jóvenes colombianos (Bonilla y 

Rivas, 2018). La nueva versión cuenta con siete ítems y se encuentra dividida en dos 

dimensiones. Las respuestas son tipo Likert que va de completamente en desacuerdo (1) a 

completamente de acuerdo (5), por lo tanto, las puntuaciones altas denotan altos niveles de 

aceptación de los ítems. La dimensión 1 mide la idealización del amor y está conformada por 

cinco ítems: media naranja, pasión intensa, el amor es ciego, celos como prueba de amor y la 



           40 

 

omnipotencia del amor. La dimensión 2 mide la vinculación amor - maltrato y está 

conformada por dos ítems: amar a quien maltrata y maltratar a quien se ama.  

Para evaluar el ajuste del modelo de medida se ha analizado la fiabilidad compuesta 

de cada uno de los constructos. Esta ha sido .69 en la subescala idealización del amor y .77 en 

la subescala vinculación amor-maltrato. Se concluye que el instrumento es válido y fiable 

para evaluar los mitos románticos en el contexto colombiano. 

Escala interpersonal de celos (Interpersonal Jealousy Scale) 

Escala Interpersonal de Celos (IJS). Interpersonal Jealousy Scale (Mathes & Severa, 

1981), adaptada por Martínez y Rodríguez (1996) mostró adecuadas propiedades 

psicométricas para evaluar los celos en población colombiana, específicamente en estudiantes 

universitarios. Posteriormente, fue adaptada por Martínez-León et al. (2018) donde evalúan 

los celos en una sola dimensión y consta de 18 ítems que aluden a situaciones como: “el 

pensamiento de que ___ besara a alguien me volvería loca” o “Si ___ encontrara una vieja 

amiga y reaccionara con gran felicidad, yo me sentiría molesta”. A cada situación el evaluado 

debe responderse en una escala tipo Likert de 9 puntos, en donde 1 es “absolutamente falso o 

completamente en desacuerdo”, y 9 “absolutamente verdadero o completamente de acuerdo”. 

se obtuvo una validez de constructo y su confiabilidad de (α=.90).  

Para medir en los participantes las manifestaciones de los celos, se utilizó la propuesta 

de Martínez León et al. (2018), quien evalúa los celos románticos en una sola dimensión a 

partir de la Escala Interpersonal de los Celos (IJS) adaptada con 18 ítems. Para este estudio, 

se tuvieron en cuenta los puntajes por encima del percentil 75, considerados perfiles 

patológicos, y los menores o iguales a 75 como perfiles normales de celos románticos 
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Tabla 1 

Definición operacional y conceptual de las variables 

 

Varia

ble 

Definición 

conceptual 

Prueba Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Índice 

Celos 

románt

icos 

sentimiento 

que surge 

cuando un 

miembro de 

la pareja 

percibe una 

amenaza 

hacia la 

estabilidad 

de la 

relación 

amorosa 

que 

sostiene 

con el otro 

individuo. 

Escala 

interper

sonal 

de 

celos 

 

  

Para medir 

en los 

participantes 

las 

manifestacio

nes de los 

celos, se 

utilizó la 

propuesta de 

Martínez 

León et al. 

(2018), 

quien evalúa 

los celos 

románticos 

en una sola 

dimensión a 

partir de la 

Escala 

Interpersona

l de los 

Celos (IJS) 

adaptada 

con 18 

ítems. Para 

este estudio, 

se tuvieron 

en cuenta los 

Evalúa 

emociones 

negativas 

generadas 

frente a la 

creencia 

amenazante 

real o 

imaginaria 

ante la pérdida 

del ser amado 

ante un rival 

 

 

  

Celos 

normales 

 

Celos 

patológicos 

Son 

evaluadas 

con un 

puntaje de 9, 

en donde 1 

corresponde 

a 

absolutament

e falso) y 9 

(absolutamen

te verdadero) 
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puntajes por 

encima del 

percentil 75, 

considerados 

perfiles 

patológicos, 

y los 

menores o 

iguales a 75 

como 

perfiles 

normales de 

celos 

románticos 

Mitos 

sobre 

el 

amor 

románt

ico 

Yela: 

(2003) 

grupo de 

constructos 

que se 

comparten 

en la 

sociedad en 

relación 

con lo que 

es el 

“verdadero

” sentido 

del amor y 

simboliza 

la 

idealización 

social 

acerca de lo 

que es el 

amor y su 

alcance 

(Bonilla-

Algovia & 

Rivas-

Rivero, 

2018). 

 

Escala 

de 

mitos 

sobre el 

amor 

Las dos 

dimensiones 

coinciden 

con la 

literatura y 

tienen una 

fiabilidad 

apropiada. 

El 

instrumento 

es válido y 

fiable para 

evaluar los 

mitos 

románticos 

en el 

contexto 

colombiano. 

Los 

coeficientes 

de 

confiabilida

d obtenidos 

en la 

presente 

investigació

n han sido 

.61 en el 

factor 

Evalúa la 

presencia de 

mitos sobre el 

amor 

(idealización 

del amor y 

vinculación 

amor-

maltrato) tales 

como: el mito 

de la 

predestinación

, pasión 

eterna, de la 

convivencia, 

de los celos, 

de la 

omnipotencia, 

mito de la a y 

de la 

ambivalencia 

 

 

 

 

Idealización 

del amor 

Vinculación 

amor-maltrato 

 

 

 

completamen

te de acuerdo 

(5) 

De acuerdo 

(4) 

Ni de 

acuerdo/ni en 

desacuerdo 

(3) 

En 

desacuerdo 

(2) 

 

Completame

nte en 

desacuerdo 

(1) 
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Idealización 

del amor y 

.70 en el 

factor 

Vinculación 

amor-

maltrato. 

  

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento 

Inicialmente se elaboró una estrategia para la recolección de los datos, cumpliendo 

con los principios y normas éticas para la recopilación y análisis de los datos de manera que 

antes de contestar las preguntas contenidas en los instrumentos la población tuviera la opción 

de no participar en el estudio y abandonar la encuesta. Seguidamente se utilizaron unos 

cuestionarios autoaplicados de preguntas cerradas, el cual se realizaba de forma voluntaria y 

por ende los datos se procesaron de forma anónima. Para la aplicación de las escalas, se 

realizó una introducción en los instrumentos, en donde se socializaba los objetivos de la 

investigación, sus características y la forma de participación que tendrían en esta. Para la 

recolección de los datos se envió a través de diferentes medios web (whatsapp, correo 

electrónico, redes sociales) un link en donde, la población objetivo podía acceder al 

formulario donde se encontraban las preguntas de los instrumentos a utilizar. El promedio de 

duración para responder las preguntas del instrumento es de 20 minutos. 

Para iniciar con la recopilación de los datos, se utilizó una ficha sociodemográfica 

como insumo que permitiera identificar datos concretos sobre los/as participantes tales como: 

edad, identidad de género, orientación sexual, nivel de estudio, estado civil o sentimental, 

lugar de origen y residencia, entre otros. Posteriormente se utilizó la Escala de Mitos sobre el 
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Amor: (Bosch et al., 2008), reducida y validada en una población de adolescentes españoles 

(Rodríguez-Castro et al.,2013). Por último, se aplicó la Escala Interpersonal de Celos de 

Mathew y severa 1981 y adaptada para Colombia por Martínez-León, N., Mathes, E., 

Avendaño, B., Peña, J., Sierra, J. (2017). 

Posterior a la aplicación de los instrumentos se procedió con la corrección de estos, de 

acuerdo con las normas estipuladas por los autores del cuestionario y su tabulación, se utilizó 

el programa estadístico IBM SPSS Statistics v. 25.0, licenciado por la Universidad Simón 

Bolívar consiguiendo de esta manera los resultados y dando respuesta a cada uno de los 

objetivos lo que posibilita la continuación de los demás apartados del documento final de 

investigación. 

RESULTADOS 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en esta investigación, que inicia 

con la descripción de los datos sociodemográficos de la muestra, seguido por los hallazgos 

relacionados con los mitos sobre el amor romántico, los celos románticos y las posibles 

relaciones entre las variables. Para dar respuesta a los objetivos planteados se llevó a cabo el 

siguiente análisis de los datos. Se calcularon las puntuaciones totales de las variables de 

estudio y se obtuvo la media y desviación estándar. A las variables cuantitativas se le calculó 

la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov al encontrar distribución normal de las 

variables se utilizó el estadígrafo paramétrico de Pearson para el análisis bivariado.  

Para fines descriptivos se delimitó la muestra con relación al grupo etario (jóvenes y 

adultos), también para la variable de mitos y celos románticos se dicotomizó la puntuación 
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total en quienes no estaban presentes (ausencia) y quienes manifestaron aceptar los celos 

románticos y tuvieron celos románticos a nivel patológico (presencia).  

La comparación entre los dos grupos etarios identificados y las características 

sociodemográficas y posteriormente entre el género con la presencia de mitos sobre el amor y 

celos románticos se realizó mediante la prueba chi-cuadrado (X2) o la prueba exacta de 

Fischer, si se contaba con frecuencias inferiores a 5. Las asociaciones estadísticas se 

consideraron significativas si p<0,05.  

Para el análisis bivariado se calculó la razón de prevalencias tomando como variables 

independientes las variables sociodemográficas como el género, el grupo etario, la 

orientación y la situación sentimental, buscando una posible asociación con las variables 

dependientes: mitos sobre el amor y celos románticos. 

Cumpliendo con el objetivo de describir las características sociodemográficas de 

jóvenes y adultos colombianos, se presentan los siguientes resultados hallados. 

Aspectos sociodemográficos 

Un total de 1004 jóvenes y adultos entre 18 y 45 años participaron en el estudio. Dos 

grupos etarios fueron discriminados, el de juventud conformado por el 69.2% (n=695) con 

edades entre los 18 y 26 años y el de adultez comprendió el 30.8% (n=309) de la muestra con 

edades entre 27 a 59 años. El 65.7% (n=660) eran de género femenino y 34.3% (n=344) de 

género masculino. La edad media de la muestra fue de 24.65 años (SD = 5.45). La 

constitución de la muestra por grupo etario y características sociodemográficas se detalla en 

la Tabla 2. 

Tabla 2. 
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Características sociodemográficas de la muestra (n=1004) 

 

 
Juventud  

(n=695) 

Adultez  

(n=309) 
p* 

 N % n %  

Género     .047 

Femenino 469 46.7 191 19  

Masculino 226 22.5 118 11.8  

Orientación sexual     .006 

Heterosexual 
609 60.7 275 27.4  

Homosexual 38 3.8 26 2.6  

Bisexual 48 4.8 8 0.8  

Situación sentimental     < 0.001 

Soltero/a (relación en 

los últimos 12 meses) 
263 26.2 72 7.2  

Relación informal 68 6.8 23 2.3  

Relación formal 364 36.3 214 21.4  

Tipología familiar     < 0.001 

Nuclear 388 38.6 194 19.3  

Extensa 203 20.2 64 6.4  

Monoparental 98 9.8 33 3.3  

Homoparental 1 0.1 10 1  

Ensamblada 4 0.4 8 0.8  

Nivel educativo     < 0.001 

Sin estudios 18 1.8 2 0.2  

Técnico 90 9 55 5.5  



           47 

 

Tecnólogo 67 6.7 26 2.6  

Pregrado 487 48.5 154 15.3  

Posgrado 33 3.3 72 7.2  

Estrato 

socioeconómico 
    .070 

Bajo-Bajo (1) 136 13.5 48 4.8  

Bajo (2) 221 22 102 10.2  

Medio bajo (3) 237 23.6 104 10.4  

Medio (4) 86 8.6 39 3.9  

Medio alto (5) 8 0.8 12 1.2  

Alto (6) 7 0.7 4 0.4  

Ocupación      < 0.001 

Desempleado 91 9.1 47 4.7 
 

Estudiante 

Universitario 
384 38.2 26 2.6 

 

Independiente 35 3.5 52 5.2 
 

Empleado tiempo 

parcial 

33 3.3 16 1.6  

Empleado tiempo 

completo 

152 15.1 168 16.7  

*Análisis bivariado con prueba de Chi cuadrado para comparar las características 

sociodemográficas entre jóvenes y adultos, significativo a ** p < 0.01 (cursiva) 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Con respecto a la orientación sexual, el 88.1% (n=884) de los participantes se 

identificaron como heterosexuales, de este porcentaje el 60.7% (n=609) correspondió al 

grupo de los jóvenes y 27.4% (n=275) al grupo etario de adultos. Seguidamente, el 6.4% 

(n=64) reportaron ser homosexuales, donde el 3.8% (n=38) fueron jóvenes y el 2.6% (n=26) 
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adultos. Finalmente, el 5.6% (n=56) restante manifestaron ser bisexuales, de este porcentaje 

el 4.8% (n=48) son jóvenes y el 0.8% (n=8) adultos. No se hallaron diferencias significativas 

respecto a la orientación sexual entre los grupos etarios. 

Al indagar sobre el estado sentimental de los evaluados se encontraron diferencias 

importantes entre los grupos etarios, donde el 57.7% (n=578) tenían un noviazgo formal, de 

este porcentaje el 36.3% (n=364) eran jóvenes y el 21.4% (n=214) adultos. En segundo lugar, 

el 33.4% (n=335) manifestaron al momento de su participación estar solteros, no obstante, 

habían estado dentro de una relación sentimental en los últimos 12 meses. Donde el 26.2% 

(n=263) eran jóvenes y el 7.2% (n=72) restante adultos. En tercer lugar, el 9.1% (n=91) 

reportaron tener una relación sentimental informal, de este porcentaje el 6.8% (n=68) y el 

2.3% (n=23) corresponden a jóvenes y adultos respectivamente, cabe señalar que los jóvenes 

tienden a estar en esta clase de relaciones informales en mayor parte que los adultos. 

Adicionalmente, se indagó sobre la tipología familiar de los sujetos participantes, 

destacando diferencias estadísticamente significativas para el 57.9% (n=582) que hacen parte 

de una familia nuclear, conformada por padres e hijos, de los cuales el 38.6% (n=388) fueron 

jóvenes y el 19.3% (n=194) adultos, seguido del 26.6% (n=267) cuya familia es de tipo 

extensa, la cual está conformada por otros miembros (padres, hijos, abuelos, tíos, otros), de 

este porcentaje el 20.2% (n=203) corresponden a jóvenes y el 6.4% (n=64) a adultos. Para las 

familias monoparentales (una sola madre o un solo padre y sus hijos) se identificó un 

porcentaje de 13.1% (n=131) del cual el 9.8% (n=98) y el 3.3% (n=33) son jóvenes y adultos, 

respectivamente. En menor medida, las familias homoparentales (parejas homosexuales e 

hijos biológicos o adoptivos) ocuparon un 0.1% (n=1), este caso se presentó en el grupo de 

los jóvenes. Así mismo, el 1.2% (n=12) correspondieron a familias ensambladas (personas 
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que conviven bajo un mismo espacio a pesar de no tener vínculos sanguíneos que los unan y 

por decisión propia forman una familia conviviendo en solidaridad.), de este porcentaje el 

0.4% (n=4) lo conformaron jóvenes y el 0.8% (n=8) restante adultos. 

Con relación al nivel educativo de los participantes, el 63.8% (n=641) manifestaron 

tener estudios de pregrado, con diferencias estadísticamente significativas entre jóvenes 

48.5% (n=487) y adultos 15.3%(n=154). Seguidamente por el 14.5% (n=145) con estudios 

técnicos 9% (n=90) en el grupo de jóvenes y 5.5% (n=55) en el grupo de adultos. En esta 

misma línea, el 10.5% (n=105) contaban con estudios de posgrado siendo mayor en el grupo 

de adultos 7.2% (n=72) comparado con los jóvenes 3.3% (n=33). En menor cantidad, el 9.3% 

(n=93) tenía estudios tecnólogos, el 6.7% (n=67) conformado por los jóvenes y el 2.6% 

(n=26) restante por los adultos. Finalmente, un 2% (n=20) de los evaluados respondieron no 

tener estudios superiores, el 1.8% (n=18) fueron jóvenes y el 0.2% (n=2) adultos. 

Por otra parte, el 34% (n=341) de los encuestados hacen parte del estrato 

socioeconómico medio bajo (3), de estos el 23.6% (n=237) son jóvenes y el 10.4% (n=104) 

adultos, con un porcentaje similar 32.2% (n=323) reportaron pertenecer al estrato bajo (2), de 

este porcentaje, el 22% (n=221) son jóvenes y el 10.2% (n=102) adultos. Adicionalmente, el 

18.3% (n=184) manifestaron pertenecer al estrato bajo-bajo (1), donde el 13.5% (n=136) 

fueron jóvenes y el 4.8% (n=48) restante adultos. Al revisar los porcentajes de participantes 

pertenecientes a estratos socioeconómicos medios y altos, se halló que el 12.5% (n=125) eran 

del estrato medio (4), donde el 8.6% (n=86) son jóvenes y el 3.9% (n=39) adultos, un 2% 

(n=20) hacen parte del estrato medio alto (5), donde 0.8% (n=8) son jóvenes y 1.2% (n=12) 

adultos. Por último, solamente el 1.1% (n=11) de los participantes hacen parte del estrato alto 

(6), de este porcentaje el 0.7% (n=7) fueron jóvenes y el 04% (n=4) adultos. 
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Por último, se indagó sobre la ocupación de los sujetos encuestados, se logró 

identificar diferencias estadísticamente significativas entre los grupos etarios, donde el 40.8% 

(n=410) eran estudiantes universitarios, de este porcentaje el 38.2% (n=384) correspondió al 

grupo de los jóvenes y 2.6% (n=26) al grupo etario de adultos. Seguidamente, el 31.8% 

(n=320) reportaron tener un empleo a tiempo completo, donde el 15.1% (n=152) fueron 

jóvenes y el 16.7% (n=168) adultos, contrariamente el 13.8% (n=138) reportaron estar 

desempleados, de este porcentaje, el 91% (n=91) son jóvenes y el 4.7% (n=47) adultos. Por 

otro lado, el 8.7% (n=87) trabajaban como independientes, siendo el 3.5% (n=35) para el 

caso de jóvenes y el 5.2% (n=52) adultos. Finalmente, el 4.9% (n=49) restante manifestaron 

trabajar a tiempo parcial, de este porcentaje el 3.3% (n=33) son jóvenes y el 1.6% (n=16) 

adultos. 

 

Evaluación de los mitos sobre el amor y los celos románticos 

Cumpliendo con el objetivo de identificar la prevalencia de mitos sobre el amor y 

celos románticos en jóvenes y adultos colombianos, se presentan los siguientes resultados 

hallados: en cuanto a la evaluación de la presencia de mitos sobre el amor y celos románticos, 

los participantes respondieron las respectivas escalas que evalúan las variables mencionadas, 

conviene señalar que inicialmente se exponen los estadísticos descriptivos de las 

puntuaciones obtenidas de forma global, luego la prevalencia con respecto a la presencia o 

ausencia de estas y la existencia de diferencias significativas con relación al género en la 

Tabla 3 

Porcentaje presencia de mitos del amor y celos románticos respecto al género  
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   TOTAL 

(n=1004) 

Hombres 

(n=344) 

Mujeres 

(n=660) 

p* 

 M DE Ausenci

a 

Presenci

a 

Ausenci

a 

Presenci

a 

Ausenci

a 

Presenci

a 

 

          

Mitos 

idealizació

n del amor  

15.

23 

3.7

1 
61.4% 

(616) 

38.6% 

(388) 

20.5% 

(206) 

13.7% 

(138) 

40.8% 

(410) 

24.9% 

(250) 

0.4

9 

Mitos 

vinculación 

amor-

maltrato 

2.9

1 

1.6

4 74% 

(743) 

26% 

(261) 

24.2% 

(243) 

10.1% 

(101) 

49.8% 

(500) 

15.9% 

(160) 

0.0

7 

Celos 

románticos 

(patológico

s) 

49.

91 

27.

70 74.3% 

(746) 

25.7% 

(258) 

25% 

(251) 

9.3% 

(93) 

49.3% 

(495) 

16.4% 

(165) 

0.4

8 

*Análisis bivariado con prueba de Chi cuadrado entre las variables respecto al género.  

Significativo a ** p < 0.01 (cursiva) 

Fuente: elaboración propia 

 

En lo relacionado a la escala que evalúa los mitos sobre el amor romántico, esta 

reconoce la existencia de dos grandes creencias sobre el amor romántico, el primero de ellos 

aborda los mitos que idealizan el amor, reforzando la creencia que en algún lugar del planeta  

hay alguien destinado para uno o como coloquialmente se le llama: media naranja, que la 

perdurabilidad de la pasión en una relación debería ser para siempre, también que el amor o 

la atracción es ciega, qué los celos son una muestra de amor, y la omnipotencia del amor. El 

segundo tipo de mitos, abordan las creencias sobre la vinculación amor-maltrato, validando 

que se ama a quien se maltrata y/o que se ama a quien lo maltrata a uno. 

En este sentido, se identificó que el 38.6% de los participantes reconocen y conciben 

los mitos sobre la idealización del amor como reales, de este porcentaje el 24.9% (n=250) 
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corresponden a mujeres y el 13.7% (n=138) a hombres. Así mismo, el 26% (n=261) aceptan 

los mitos sobre la vinculación amor-maltrato, de este porcentaje, el 15.9% (n=160) 

corresponden a mujeres y el 10.1% (n=101) restante a los hombres. Con respecto a estos 

mitos, no se identificaron diferencias significativas en relación con el género, lo que sugiere 

la presencia de estos mitos dentro de las relaciones sentimentales tanto en hombres como 

mujeres sin mayor distinción. 

Por otra parte, la evaluación de la presencia de celos románticos es reconocida como 

una emoción negativa resultante de la amenaza real o imaginada frente al riesgo de que la 

persona amada sea arrebatada por parte de un rival. Los resultados muestran la prevalencia de 

celos románticos en un nivel patológico en el 25.7% (n=258) de los participantes. Siendo 

reconocido en el 16.4% (n=165) de las mujeres y el 9.3% (n=93) de los hombres. Cabe 

resaltar que no se encontraron diferencias significativas en cuanto al género, lo que sugiere la 

presencia de celos románticos dentro de las relaciones sentimentales tanto en hombres como 

mujeres sin mayor distinción.  

 

Relaciones bivariadas entre las variables de estudio 

 Cumpliendo con el objetivo de especificar la relación entre los mitos sobre el amor y 

celos románticos en jóvenes y adultos colombianos con relación al género, edad, orientación 

sexual y situación sentimental en población colombiana, en la tabla 4 se evidencian las 

correlaciones bivariadas de Pearson entre las variables estudiadas. En este sentido, se observa 

que, los mitos de idealización del amor se correlacionaron positivamente de forma bilateral 

con los celos románticos (r = 0.19, p < 0.01), lo que sugiere que la presencia de estos mitos se 

presenta junto a los celos románticos, y viceversa, mientras que, se correlacionaron 

negativamente con la edad (r = -0.07, p < 0.05), lo que podría indicar que a menor edad 
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posiblemente haya mayor presencia de estos mitos, con la orientación sexual (r = -0.11, p < 

0.01), esta relación podría indicar que la presencia de estos mitos podrían presentarse en 

mayor medida cuando se tiene una orientación heterosexual y la situación sentimental (r = -

0.07, p < 0.05), sugiriendo que, estos mitos se podrían estar presentes en relaciones 

sentimentales informales.  

Caso contrario se logró evidenciar con las relaciones entre los mitos de vinculación 

amor-maltrato, en donde las correlaciones fueron positivas entre la orientación sexual (r= 

0.08, p < 0.01), esta relación podría sugerir que la presencia de estos mitos se relaciona con la 

orientación homosexual o bisexual, los celos románticos (r = 0.22, p < 0.01), y los mitos de 

idealización del amor (r = 0.21, p < 0.01), indicando que la presencia de estos se da en 

conjunto y de forma bilateral.  

Tabla 4 

Correlaciones bivariadas entre las variables de estudio 

 

Variables 1 (G) 2 (G.E) 3 (O.S) 4 (S.S) 5 (C.R) 6 

(M.I.A) 

7 (M.V.A-M) 

Género (1) -       

Grupo etario (2)  0.05 -      

Orientación 

sexual (3) 

0.11** -0.05 -     

Situación 

sentimental (4) 

-0.03 0.01 -0.02 -    

Celos románticos 

(5) 

0.03 0.04 -0.01 0.04 -   

Mitos idealización 

del amor (6) 

0.04 -0.07* -0.11** -0.07* 0.19** -  
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Mitos vinculación 

amor-maltrato (7) 

0.05 0.03 0.08** 0.03 0.22** 0.21** - 

∗∗p < 0.01 bilateral  

∗p < 0.05 bilateral  

Fuente: elaboración propia 

 

 

DISCUSIÓN  

Esta investigación se planteó como objetivo analizar la relación existente entre la 

presencia de mitos sobre el amor y celos románticos en los jóvenes colombianos.  Teniendo 

en cuenta que se ha encontrado que los mitos sobre el amor romántico están asociados con la 

victimización directa por control y la perpetración por control dentro del noviazgo (Villora, 

Navarro y Yubero, 2019). Resulta relevante describir la presencia y/o ausencia de mitos sobre 

el amor y celos románticos en jóvenes y adultos colombianos, además de establecer las 

posibles relaciones entre las dos variables. 

Los resultados de esta investigación lograron establecer que el 38.6% de los 

participantes reconocen y conciben los mitos sobre la idealización del amor como reales, de 

este porcentaje el 24.9% corresponden a mujeres y el 13.7% a hombres. Así mismo, el 26% 

aceptan los mitos sobre la vinculación amor-maltrato, de este porcentaje, el 15.9% 

corresponden a mujeres y el 10.1% restante a los hombres. Con respecto a estos mitos, no se 

encontraron diferencias significativas relacionadas con el género, en particular a lo que 

refiere la vinculación amor - maltrato lo que sugiere la presencia de estos mitos dentro de las 

relaciones sentimentales tanto en hombres como mujeres sin mayor distinción.  
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Es de resaltar que la idealización del amor (media naranja, perdurabilidad, pasión, 

atracción omnipotencia...) en la población femenina de la muestra, tiene una diferencia del 

11.2% en contraposición a los hombres, lo cual podría sugerir que las mujeres seguirán 

aceptando en mayor medida el aparente poder del amor que el género masculino. al respecto 

Ferrer y Bosch (2010) describen que hay una expectativa social de lo que es ser un hombre o 

una mujer y que estas en particular, se le asigna unas característica de: emocionales, 

afectivas, mantenedora de las relaciones interpersonales tanto en la creación como el 

fortalecimiento de estos vínculos y la idea de que las relaciones son necesarias para ser 

felices. 

Lo anterior contrasta con los resultados encontrados en el estudio realizado por 

Bonilla y Rivas (2018), en el cual se estableció que mujeres y hombres tienen diferentes 

creencias acerca del amor y los mitos románticos, siendo los hombres quienes presentan una 

visión más distorsionada y vinculada al maltrato en comparación con las mujeres. En esta 

misma línea, Marcos, Gancedo, Castro y Selaya (2020), confirmaron diferencias 

significativas entre mujeres y hombres con mitos del amor romántico, con puntuaciones más 

altas por parte de los hombres.  

En lo que corresponde al nivel educativo de los participantes, se encontró que el 

63.8% tiene estudios de pregrado, esto podría llegar evidenciar una relación significativa de 

modo a que entre más alto sea el nivel de estudio menor validación de estas creencias. Esto se 

ve mayormente ejemplificado por Bosch E. y Ferrer V. (2010) quienes refieren que, hay una 

asociación relevante y negativa con el grado de instrucción, por lo que sí más alto es el nivel 

de estudio, hay una menor aceptación de estos mitos. así mismo Bosch, Herrezuelo & Ferrer 

(2019) quienes afirman que, hay un término para los estilos de amor romántico y altruista en 
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los/as jóvenes, con el peso de los mitos y concepciones erróneas que ellos suponen, incluso 

en las personas que cuentan con un grado de instrucción o formación profesional, como es el 

caso de los/as universitarios/as.  

En cuanto a la variable de celos románticos se encontró una prevalencia de celos 

románticos en un nivel patológico en el 25.7% de los participantes. Siendo reconocido en el 

16.4% de las mujeres y el 9.3% de los hombres. Cabe resaltar que no se hallaron disparidad 

con respecto a género, lo que sugiere la presencia de celos románticos dentro de las 

relaciones sentimentales tanto en hombres como mujeres sin mayor distinción.  

Los resultados encontrados por Tani y Ponti (2016), se relacionan con los 

mencionados anteriormente. Estos autores evidenciaron que las mujeres presentan una 

tendencia mayor a los celos emocionales y conductuales que los hombres, sin embargo, 

establecen que no hay mayor diferencia entre géneros en lo que corresponde a los celos 

cognitivos. 

En contraste De Visser., et al (2020), describen que los hombres y las mujeres tienden 

a responder diferente en los escenarios de la infidelidad y esto está influenciado por factores 

biográficos y culturales. Es así como las mujeres presentan celos ante una posible infidelidad 

emocional y los hombres se muestran celosos ante una posible infidelidad sexual.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se considera importante resaltar que no 

solo los factores culturales tienen un fuerte predominio sobre los celos, en particular los 

patológicos, también el uso de las redes sociales en la última década ha contribuido a que las 

personas que padecen de estos celos patológicos como aquellas que son víctimas de estos, 

minimicen el riesgo percibido y por ende lo normalicen en las relaciones de pareja. Lo 
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anterior se fundamenta en las investigaciones realizadas por Illouz (2009), quien explica que 

los mitos del amor romántico se van introyectando en la personalidad a partir de varios 

aspectos culturales como son los medios de comunicación, que en ocasiones evidencian unas 

pautas de interacción en una relación que no es adecuada.  

Dentro de este entorno virtual, Cava, Buelga, Carrascosa & Ortega (2020a; b), 

afirman que los mitos sobre el amor romántico, las actitudes sexistas y la violencia verbal-

emocional predicen la presencia de agresiones online y el ciber control dentro de las 

relaciones de noviazgo dirigidas hacia las chicas. 

Las conclusiones expuestas a lo largo del apartado de discusión favorecen la 

realización de nuevas líneas de investigación en relación con las variables estudiadas, las 

cuales pueden fundamentarse en los hallazgos más relevantes para seguir enriqueciendo el 

conocimiento científico que se tiene acerca de este fenómeno. A su vez, mediante este 

conocimiento construir estrategias de intervención psicoterapéuticas que busquen el 

mejoramiento de las dinámicas vinculares entre los miembros de la pareja desde sus 

concepciones del amor y los celos románticos. 

FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

 Dentro de las fortalezas del presente trabajo de investigación se encuentra el tamaño 

de la muestra con la que se trabajó para la realización de esta investigación. De igual modo a 

través de este estudio se logró conocer la relación que tienen los mitos sobre el amor y los 

celos románticos, lo cual sienta las bases para futuros análisis que ayuden a comprender a 

este fenómeno, favoreciendo así la disminución la problemática social de los celos y el efecto 

en la salud física y psicológica de la población de jóvenes y adultos en Colombia. 
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A su vez, estos resultados hallados son significativos en cuanto a la identificación de 

la relación entre creencias sobre el amor que se han interiorizado y la presencia de los celos 

patológicos en las vinculaciones afectivas de pareja, lo cual podría ser un factor de riesgo 

para la aparición de conductas disfuncionales y predisponentes de la violencia.  

A partir de lo anterior, se establece que con el nuevo conocimiento producto del 

presente trabajo de investigación, se puede favorecer la construcción de bases teóricas que 

sirvan de insumos para el desarrollo de programas y proyectos, así como de medidas de 

protección y prevención a nivel de salud pública e intervención psicológica frente a la 

violencia de pareja que actualmente se presenta en el país. Teniendo en cuenta que la 

prevención y la coeducación son estrategias importantes para promover las relaciones 

sentimentales cimentadas en la igualdad de género y el respeto.    

Aunque este estudio ha tenido aportaciones a la investigación de los mitos y celos 

románticos en Colombia, existen algunas limitaciones que deben considerarse. En cuanto a 

las limitaciones de este estudio, se reconoce su carácter transversal; por lo tanto, no se pudo 

evaluar la causalidad ni la temporalidad. Las relaciones identificadas entre las variables 

estudiadas se describen sin señalar relaciones causales. Empero, es importante detenerse a 

revisar a futuro la potencial relación entre estas variables y otras de tipo contextual y 

familiares para intentar encontrar algún tipo de causalidad que no fue posible descifrar en esta 

oportunidad. 

Además, dado que los instrumentos utilizados son autoinformes, podrían haber dado 

lugar a ciertos sesgos por parte de los participantes, lo cual abre una oportunidad para 

explorar los imaginarios existentes en torno a las variables estudiadas. Así mismo, si bien es 

expuesto que estos instrumentos de evaluación han sido validados y se ha reconocido su 
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aceptación como herramientas para la evaluación, las respuestas dadas sólo sugieren la 

presencia de problemas y no un diagnóstico concreto, lo que disminuye la precisión. 

Finalmente, es necesario reconocer que el establecimiento de un diagnóstico de una 

afectación psicológica como los celos debe ser resultado de todo un proceso de evaluación y 

consenso por parte de profesionales expertos en el tema. 

 En cuanto a la recolección de datos, esta se hizo a través de medios virtuales, a causa 

de la contingencia actual en el país por la COVID-19, esto conlleva a que las respuestas por 

parte de los participantes puedan ser en algunos casos falsas, la deseabilidad social, la 

exageración al contestar algunos reactivos o simplemente la dificultad de recordar con 

exactitud las experiencias vividas. 

Otra limitación presente se encuentra relacionada a una mayor participación de 

mujeres en el estudio, lo que puede significar una limitación en la variedad de respuestas 

obtenidas teniendo en cuenta la variable del género y así conocer la complementariedad o 

disparidad de los imaginarios entre géneros. En cuanto al estado del arte se halló poca 

información de estudios locales debido a la predominancia de investigación acerca de las 

variables de estudio en países europeos. 

Así mismo conocer el lugar de origen de cada uno de los encuestados permitiría hacer 

representativo los resultados a nivel de Colombia y permitirá conocer las ciudades del país 

con mayor prevalencia y tipo de mitos que se encuentran en ese contexto, teniendo en cuenta 

que la cultura podría ser uno de los factores que influye tanto en los celos como en la 

concepción de amor romántico pero que para determinar su causalidad implicaría la 

realización de un estudio más amplio al respecto. 
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CONCLUSIONES 

A partir de la investigación realizada, se puede inferir que en los jóvenes y adultos 

colombianos hay una asunción y reconocimiento de los mitos sobre la idealización del amor y 

la vinculación amor - maltrato como reales, sin embargo, no hay relación entre el género y la 

presencia de estos mitos. Es importante resaltar que la presencia de estas creencias sobre el 

amor en muchas oportunidades impide la creación de vínculos afectivos sanos y pueden 

llegar a propiciar asimetría y aumentar la tolerancia hacia la violencia. Lo anterior es 

mencionado por Ferrer, V. y Bosch, E. (2010) quienes refieren que, “una concepción 

romántica tradicional del amor… contribuiría… a perpetuar la estructura de poder y la 

desigualdad en las relaciones amorosas, y a consagrar elementos como la pasividad, la 

subordinación, la idealización o la dependencia del otro”.  

En cuanto a los resultados obtenidos en el ámbito de género, no se logra evidenciar 

una diferencia significativa entre hombres y mujeres, pues se esperaría que si el 65.7% de la 

muestra era femenina, se encontraría una disparidad en cuanto a la aceptación de los mitos 

del amor en relación con los hombres y pareciera que ambos géneros tienen una similitud en 

su aceptación. Se resalta que corresponde a la dimensión de idealización del amor hay un 

11.2% de la mujer en contraposición al hombre esto según lo expone Bonilla y Rivas, 2018; 

Marcos, Gancedo, Castro y Selaya (2020) la comprensión del amor está relacionada con la 

socialización de género. Lo anterior, podría mostrar la importancia de realizar una 

investigación a mayor profundidad sobre los mitos del amor y el género.   

Teniendo en cuenta los resultados preliminares obtenidos en el análisis estadístico se 

puede concluir que, en lo referido a la edad, sí hay una correlación, lo cual permite inferir que 

a mayor edad existe una menor probabilidad de la presencia de mitos de amor idealizado. 
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Este hallazgo puede tener como base el hecho de que en etapas de vida temprana hay mayor 

influencia de los medios, tendencia a encajar y pertenecer a un grupo, mientras que se va 

avanzando en edad, se va adquiriendo cierta madurez que permite tomar decisiones más 

asertivas, o más aterrizado a la realidad, e incluso puede haber mayor crítica hacia la 

idealización del amor. 

En esta misma línea, se identificó que los mitos de amor idealizado se encuentran 

presenten en relaciones informales y de orientación heterosexual en donde pueden sobresalir 

aspectos tales como tener una relación de pareja predeterminada, la intensidad y 

omnipotencia del amor, mientras que los mitos de amor - maltrato se correlaciona con la 

orientación sexual homosexual o bisexual, los celos románticos y los mitos de idealización 

del amor. Lo anterior indica que las manifestaciones de los mitos surgen independientemente 

del tipo de relación u orientación sexual que se tenga y trasciende los roles de género.  

En cuanto al objetivo propuesto para esta investigación, relacionado con la 

identificación de los celos en la población diana, se evidencia una prevalencia significativa 

relacionada con lo patológico, pero sin mayor diferenciación entre hombres y mujeres 

sumado a una correlación entre estos y los mitos del amor romántico. Lo anterior nos puede 

llevar a inferir que la aceptación de las creencias relacionadas con el amor aumenta el grado 

de implicación de la violencia en la pareja y su calidad en la vinculación. En relación con los 

resultados encontrados en cuanto al género, esto coincide con lo planteado por Tani y Ponti 

(2016) cuando describen que no hay mayor diferencia entre géneros en lo que corresponde a 

los celos cognitivos. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda que futuras investigaciones empleen una mayor muestra, donde se 

observe la relación entre las variables de estudio con una población más global y equitativa 

en cuanto al género, a través de la participación de otras universidades y entidades nacionales 

interesadas en investigar sobre este fenómeno, lo cual puede enriquecer la recolección de 

información desde distintas regiones del país y dar apertura a análisis en función de la cultura 

como factor influyente en la concepción de amor romántico y presencia de celos en las 

relaciones de pareja. 

Por lo anterior, sería de gran interés seguir explorando en esta línea, estudios 

longitudinales lo cual podría ayudar a tener varias medidas en el tiempo de fenómeno de 

estudio y a su vez conocer su evolución. 

Asimismo, se sugiere continuar esta línea de investigación incluyendo el estudio de 

una tercera variable como la violencia de pareja, con el objetivo de conocer la posible 

influencia de la presencia de mitos sobre el amor y celos románticos en el desarrollo del 

maltrato dentro de la pareja. En la misma línea se espera fomentar el establecimiento de 

programas y medidas de sensibilización y prevención de conductas celotípicas en la 

población juvenil y adulta, con el objetivo de disminuir la aparición de los factores de riesgo 

presentes en la evolución de violencia dentro de las relaciones de pareja.  
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ANEXOS 

Noviazgo y relaciones de pareja: Mitos sobre el amor, dependencia emocional y celos. 

Recibe un cordial saludo 

 

Estás invitado(a) a participar en el proyecto de investigación titulado “Noviazgo y 

relaciones de pareja: Mitos sobre el amor, dependencia emocional y celos". Antes de tomar la 

decisión acerca de si aceptas o no participar, te sugerimos leer todos los apartados. 

 

Tu participación en el estudio es completamente voluntaria y se ratifica con la 

aceptación del presente documento. Si ya aceptaste participar y sí en cualquier momento 

decides retirarte o abandonar la encuesta, puedes hacerlo tranquilamente sin que esa decisión 

implique recibir algún tipo de sanción o de consecuencia desfavorable. 

 

Propósito del estudio: este estudio busca conocer sobre las relaciones de noviazgo en 

jóvenes. Los datos proporcionados serán mantenidos confidencialmente y solo se harán 

conclusiones globales. 

 

Retribución y beneficios por la participación: no recibirás dinero por participar en este 

estudio. Sin embargo, como beneficio por tu colaboración podrás tener acceso a los 

resultados de la investigación, que te serán enviados si así lo deseas. Tu participación es una 

contribución para el desarrollo de la ciencia y al conocimiento que se tiene acerca de nuevas 

formas de violencia dentro de las relaciones de noviazgo en Colombia. 
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Participación en el estudio: en este estudio participan jóvenes y adultos colombianos 

(hombres y/o mujeres) entre 18 y 35 años. Si eres menor de edad, o si ya cumpliste 36 años, 

puedes salir de la presente encuesta. 

 

Procedimiento: la obtención de la información se hará a través de la aplicación de los 

cuestionarios en línea que diligenciarás una vez aceptes tu participación. Inicialmente se te 

solicitará información general sobre la edad, estado civil y otras variables sociodemográficas. 

Posteriormente encontrarás una serie de preguntas sobre comportamientos que se pueden dar 

dentro del noviazgo a través del uso de nuevas tecnologías. El cuestionario te explicará cómo 

responder las preguntas formuladas. 

 

 Una vez iniciado, si empiezas a responder y deseas terminar en otro momento ten en 

cuenta no cerrar la pestaña o ventana del computador. Si la cierras antes de terminar de 

diligenciar, la información suministrada hasta ese momento se perderá, por lo que, si 

mantienes tu deseo de participar, tendrás que iniciar de nuevo. 

 

Riesgos e incomodidades: este estudio es de riesgo mínimo según la Resolución 8430 

de 1993 del Ministerio de la Protección Social. Al momento de responder los cuestionarios y 

dado que se indaga 

 

Por aspectos personales, es posible que manifiestes algún nivel de incomodidad y de 

ansiedad que no representan un riesgo físico o psicológico. Si consideras que no puedes 

seguir respondiendo a las preguntas recuerda que puede salir sin terminar la encuesta. 
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 * Obligatorio 

 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Privacidad y confidencialidad: los datos serán divulgados a través de algún medio de 

comunicación, la información suministrada estará protegida, dado que se presentan de 

manera grupal. Por eso solicitamos que las respuestas que registres correspondan con lo que 

sientes o piensas. 

 

 Entrega de resultados: puedes decidir si deseas o no conocer información relacionada 

con los resultados obtenidos a partir de la información suministrada. Para ello, al momento de 

contestar los cuestionarios, se te pedirá que manifiestes el deseo de conocer tus resultados 

simplemente reportando un correo electrónico a través del cual se te hará llegar la 

información tan pronto el estudio haya finalizado. 

 

Si después de enviados los cuestionarios, tienes alguna inquietud, incomodidad o 

deseas recibir algún tipo de orientación relacionada con el tema, puedes hacerlo escribiendo 

un mensaje a los investigadores a través de los correos señalados abajo para atender tu 

requerimiento. 
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Investigadores: 

 

Melina Cabrera Leiva - E-mail: melina.cabrera@unisimon.edu.co 

(mailto:melina.cabrera@unisimon.edu.co) Maestrando en Psicología, Universidad Simón 

Bolívar, Barranquilla, Colombia. 

 

Carmela Pino Gazabon - E-mail: cpino1@unisimon.edu.co 

(mailto:cpino1@unisimon.edu.co) Maestrando en Psicología, Universidad Simón Bolívar, 

Barranquilla, Colombia. 

 

Natalia Pérez Ruiz - E-mail: nperez16@unisimonbolivar.edu.co 

(mailto:nperez16@unisimonbolivar.edu.co) directora Maestría en Psicología. Universidad 

Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia. 
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Consentimiento: manifiesto que he leído y comprendido completamente la 

información suministrada acerca de la investigación sobre "Abuso online en el noviazgo" y 

de las implicaciones que tiene mi participación en él. Entiendo que mi participación en el 

estudio es completamente voluntaria, que puedo abandonarlo en el momento que desee por 

cualquier razón y que esta decisión no afectará a futuro ningún tipo de relación con las 

instituciones comprometidas en el estudio. 

 

Por lo tanto, expreso mi interés de formar parte del estudio y aceptó participar en él. 

 

1. ¿Deseo hacer parte del estudio? * 

  

   Si, deseo participar 

   No. Puedes cerrar esta encuesta 
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Anexo 1. Encuesta de características sociodemográficas 

 

Datos Sociodemográficos 

 

A continuación, se te solicitará una información general sobre tu edad, estudios y otras 

preguntas relacionadas con tus datos sociodemográficos. 

 

 1. Edad en años cumplidos * 

 

 

  2. Mi identidad de género es: * 

o Masculino 

o Femenino 

 

  3. Mi orientación sexual es: * 

o Heterosexual (atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas del sexo opuesto) 

o Bisexual (atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y 

del sexo opuesto) 

o Homosexual (atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo 

sexo) 

 

 4. ¿Cómo definirías tu situación sentimental? * 

o Estoy en una relación formal o noviazgo 

o Estoy en una relación formal de unión libre 
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o Estoy en una relación formal (Casado/a) 

o Estoy en una relación informal 

o Actualmente no estoy en una relación sentimental, pero estuve en una durante los 

últimos 12 meses 

 

5. Si actualmente te encuentras o has estado en una relación informal, ¿Cómo te refieres a 

esta relación? 

o Amigos con derechos 

o Valice o Vacilón 

o "Free" 

o Amigovios 

o Ganado 

o No estoy en una relación informal 

 

6. Nivel de formación * 

o Sin estudios 

o Técnico 

o Tecnólogo 

o Pregrado 

o Posgrado 

   

7. Departamento de origen * 
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8. Ciudad de residencia actual * 

 

 

9. Estrato socioeconómico * 

o Estrato 1 

o Estrato 2 

o Estrato 3 

o Estrato 4 

o Estrato 5 

o Estrato 6 

o Estrato 7 

 

 10. Ocupación * 

o Desempleado 

o Empleado a tiempo completo 

o Empleado a tiempo parcial 

o Estudiante Universitario 

o Independiente 

o Pensionado/Jubilado 

 

11. Mi familia es de tipo: * 

o Nuclear (padres e hijos) 

o Extensa (padres, hijos, abuelos, tíos, otros) 

o Monoparental (un solo padre o madre y sus hijos) 
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o Homoparental (parejas homosexuales e hijos biológicos o adoptivos) 

o Parejas heterosexuales sin hijos 

o Parejas homosexuales sin hijos 

o Familia Ensamblada (no tiene que ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre 

todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes viven juntos en el mismo 

espacio) 
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Anexo 2. Escala de Mitos Sobre El Amor  

 

Estas son algunas frases que representan el imaginario social sobre el significado que se le da 

al amor. Por favor responde que tan de acuerdo o en desacuerdo estás con estas frases. * 

 

  Completam

ente en 

desacuerdo 

  

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

  

 En alguna parte 

hay alguien 

predestinado 

para cada 

persona (“tu 

media naranja”)  

O o o o O 

 La pasión 

intensa de los 

primeros 

tiempos de una 

relación debería 

durar siempre   

O o o o O 

 El amor es 

ciego O o o o O 

 Los celos son 

una prueba de 

amor 
O o o o O 

 El amor 

verdadero lo 

puede todo 

O o o o O 
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 Se puede amar 

a alguien a 

quien se 

maltrata 

O o o o O 

 Se puede 

maltratar a 

alguien a quien 

se ama 

O o o o O 
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Enumeradas aquí, usted encontrará unas afirmaciones que una persona podría usar para 

describirse a sí misma con respecto a sus relaciones de pareja.  

 

Por favor, lea cada frase y decida qué tan bien lo/a describe. Cuando no esté seguro(a), base 

su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense que es correcto * 

 

  Completa

mente 

falso de 

mí 

La mayor 

parte 

falso de 

mí 

Ligeramen

te más 

verdadero 

que falso 

Moderadam

ente 

verdadero 

de mí 

La mayor 

parte 

verdadero 

de mí 

Me 

describe 

perfectam

ente 

 1. Me siento 

desamparado 

cuando estoy 

solo 

o o o o o O 

 2. La pasión 

intensa de los 

primeros 

tiempos de 

una relación 

debería durar 

siempre 

o o o o o o 

 3. Para atraer 

a mi pareja 

busco 

deslumbrar o 

divertir 

o o o o o o 

 4. Hago todo 

lo posible por 

ser el centro 

de atención 

en la vida de 

mi pareja 

o o o o o o 
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5. Necesito 

constantemen

te 

expresiones 

afecto de mi 

pareja 

o o o o o o 

6. Si mi 

pareja no 

llama o no 

aparece a la 

hora 

acordada me 

angustia 

pensar que 

está enojada 

conmigo 

o o o o o o 

7. Cuando mi 

pareja debe 

ausentarse 

por algunos 

días me 

siento 

angustiado 

o o o o o o 

8. Cuando 

discuto con 

mi pareja me 

preocupa que 

deje de 

quererme 

o o o o o o 

9. He 

amenazado 

con hacerme 

daño para 

que mi pareja 

no me deje 

o o o o o o 

10. Soy 

alguien 

necesitado y 

débil 

o o o o o o 
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11. Necesito 

demasiado 

que mi pareja 

sea expresiva 

conmigo 

o o o o o O 

12. Necesito 

tener a una 

persona para 

quien yo sea 

más especial 

que los 

demás 

o o o o o O 

13. Cuando 

tengo una 

discusión con 

mi pareja me 

siento vacío 

o o o o o O 
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Por favor, lea cada frase y decida qué tan bien lo/a describe. Cuando no esté seguro(a), base 

su respuesta en lo que usted siente, no en lo que usted piense que es correcto * 

 

  Completa

mente 

falso de 

mí 

La 

mayor 

parte 

falso de 

mí 

Ligeramente 

más 

verdadero 

que falso 

Moderada

mente 

verdadero 

de mí 

La mayor 

parte 

verdadero de 

mí 

Me 

describe 

perfectame

nte 

14. Me siento 

muy mal si mi 

pareja no me 

expresa 

constantement

e el afecto 

o O O o o o 

15. Siento 

temor a que 

mi pareja me 

abandone 

o O O o o o 

16. Si mi 

pareja me 

propone un 

programa 

dejo todas las 

actividades 

que tenga 

para estar con 

o O O o o o 

17. Si 

desconozco 

dónde está mi 

pareja me 

siento 

intranquilo 

o O O o o o 

18. Siento una 

fuerte 

sensación de 

vacío cuando 

estoy solo 

O O O o o o 
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19. No tolero 

la soledad 
o O O o o o 

20. Soy capaz 

de hacer cosas 

temerarias, 

hasta 

arriesgar mi 

vida, por 

conservar el 

amor del otro 

o O O o o o 

21. Si tengo 

planes y mi 

pareja aparece 

los cambio 

sólo por estar 

con ella 

o O O o o o 

22. Me alejo 

demasiado de 

mis amigos 

cuando tengo 

una relación 

de pareja 

o o o o o o 

23. Me 

divierto solo 

cuando estoy 

con mi pareja 

o o o o o o 
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Anexo 3. Escala Interpersonal de Celos 

 

Para responder a cada ítem por favor piense en el nombre o la inicial del nombre de pareja 

actual o de la última que haya tenido. Puede escoger en qué nivel está de acuerdo con la 

afirmación desde 1 = Absolutamente falso; en desacuerdo completamente hasta 9 = 

Absolutamente verdadero; de acuerdo completamente. 

 

1.       Si ____ se encontrara con un viejo amigo del sexo opuesto y reaccionara con gran 

felicidad, yo me sentiría molesto(a). * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

2.       Si ____ hubiera salido con amigos del mismo sexo, yo me sentiría obligado(a) a saber 

lo que hizo. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

3.       Si ____ admirara a alguien del sexo opuesto, me sentiría irritado. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4.       Si ____ ayudara con sus tareas a alguien del sexo opuesto, yo entraría en sospechas. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

5.       Si ____ se mostrara colaborador(a) con alguien del sexo opuesto, me sentiría celoso(a). 

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

6.       Si ____ habla de experiencias felices de su pasado, me daría tristeza que no hiciera 

parte de ellas. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

7.       Si ____ y yo fuéramos a una fiesta y lo/la perdiera de vista, me sentiría incómodo(a). * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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8.       Cuando observo que ____ y una persona del sexo opuesto tienen algo en común, me da 

envidia. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

 9.       Si ____ se volviera muy amigable con alguien del sexo opuesto me sentiría muy 

infeliz y/o furioso. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

10.   Si alguien del sexo opuesto llegara a alabar a ____, yo sentiría que esa persona estaría 

tratando de quitármelo(a). * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

11.   Si alguien del sexo opuesto prestara atención a ____ me volvería muy posesivo con 

él/ella. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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12.   El pensamiento de que ____ besara a alguien me volvería loco(a). * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

13.   Si alguien del sexo opuesto se alegrara al ver a ____, me sentiría incómodo(a). * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

 14.   Me gusta encontrarle las fallas a los (las) antiguos(as) novios(as) de ____. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

15.   Me siento posesivo con ____. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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16.   Si ____ hubiera estado casado(a) antes, yo sentiría resentimiento hacia su ex – esposo/a. 

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

 17.   Si yo viera una foto de ____ y un(a) antiguo(a) novio(a), me sentiría infeliz. * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

  

18.   Si ____ accidentalmente me llamase por otro nombre, me pondría furioso(a). * 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

GRACIAS por responder esta encuesta, la información entregada será de gran ayuda para 

comprender mejor este fenómeno. 

  

 Si deseas conocer los resultados de esta investigación, por favor escribe tu correo 

electrónico. 

   

 

 


