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Resumen

El objetivo del presente estudio fue explorar las características de la aplicación Facebook que 
generan celos románticos en adultos. Participaron cien personas, seleccionadas de forma no pro-
babilística accidental, de entre dieciocho a treinta años (50% mujeres y 50% hombres). Se aplicó la 
Técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas de Reyes-Lagunes (1993), se obtuvo el Tamaño 
de la Red (TR), Peso Semántico (PS), Núcleo de la Red (NR), Distancia Semántica Cuantitativa (DSC), 
tanto para hombres como para mujeres; posteriormente se calculó el Índice de Consenso Grupal (ICG), 
así como una χ2 de Pearson para determinar la asociación entre los grupos en las definidoras repetidas 
en los núcleos de la red. Los resultados encontrados ayudan a caracterizar las distintas situaciones 
que generan celos en Facebook con información que emerge de manera natural de los participantes; 
asimismo, aportan el significado y lenguaje necesarios para desarrollar instrumentos de medición del 
constructo desde la perspectiva de la Etnopsicometría.

Palabras clave
Facebook, Relaciones románticas, Parejas, Emociones, Etnopsicometría.

Redes Semânticas Naturais do Ciúme 
Romântico nas Redes Sociais Online

Resumo

O objetivo do presente estudo foi explorar as características do Facebook que geram ciúme romântico 
em adultos. Participaram 100 pessoas de 18 a 30 anos (50% mulheres e 50% homens), selecionadas de 
forma não probabilística acidental. Aplicou-se a Técnica de Redes Semânticas Naturais Modificadas de 
Reyes-Lagunes (1993), obteve-se o Tamanho da Rede (TR), Peso Semântico (PS), Núcleo da Rede (NR), 
Distância Semântica Quantitativa (DSC), tanto para os homens quanto para as mulheres; posteriormente, 
foi calculado o Group Consensus Index (GCI) e um Pearson χ2 para determinar a associação entre os 
grupos nos definidores repetidos nos núcleos da rede. Os resultados encontrados ajudam a caracterizar 
as diferentes situações que geram ciúmes no Facebook com informações que emergem naturalmente 
dos participantes; Da mesma forma, fornecem o significado e a linguagem necessários para desenvolver 
instrumentos de medição do construto na perspectiva da Etnopsicometria.

Palavras-chave
Casal, Facebook, Relações românticas, Emoções, Etnopsicometria
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Natural Semantic Networks of Romantic 
Jealousy in Online Social Networks

Abstract

The objective of this study was to explore the features of Facebook that generate romantic jealousy 
in adults. One hundred people from 18 to 30 years old (50% women and 50% men) participated in 
the study; they were selected in a non-probabilistic accidental way. The Technique of Modified Natural 
Semantic Networks of Reyes-Lagunes (1993) was applied. The Network Size (NS), Semantic Weight 
(SW), Network Core (NC), and Quantitative Semantic Distance (QSD) were obtained, both for men as 
for women. Subsequently, the Group Consensus Index (GCI) was calculated, as well as a Pearson χ2 
to determine the association between the groups in the repeated definers in the nuclei of the network. 
The results found help to characterize the different situations that generate jealousy on Facebook with 
information that emerges naturally from the participants. Likewise, they provide the meaning and language 
necessary to develop instruments for measuring the construct from the perspective of Ethnopsychometry.

Keywords
Couple, Facebook, Romantic relationships, Emotions, Ethnopsychometry
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Introducción

Las redes sociales en línea son herra-
mientas que proveen formas de comuni-
cación y soluciones para las actividades 
cotidianas en las sociedades actuales 
(Newsroom Facebook Company, 2020). 
El impacto de las redes sociales en línea 
es tanto que ha generado cambios en la 
configuración de las interacciones entre 
las personas alrededor del mundo (To-
rres-Salazar & Melamed-Varela, 2016).

Las redes sociales en línea modifican 
los procesos de comunicación debido 
a sus características, entre las que se 
pueden encontrar: permitir la interacción 
inmediata con usuarios que están geo-
gráficamente lejanos, aumentar la can-
tidad de información que se recibe de 
los otros, permitir controlar o vigilar las 
actividades de los demás en una mane-
ra socialmente aceptada y regular fácil-
mente los niveles de privacidad con los 
que se comparte información personal 
(Moyano, Sánchez-Fuentes, Chiriboga 
& Flórez-Donado, 2017). Por tanto, los 
cambios en el proceso de comunicación 
modifican la naturaleza de las relaciones 
interpersonales (Fox & Warber, 2013).

Por consiguiente, el uso de las redes 
sociales en línea impacta las relaciones 
interpersonales de manera positiva al 
promover la intimidad  (Sheldon, Abad & 
Hinsch, 2011), la integración social (Kal-
pidou, Costin & Morris, 2011) y una per-
cepción positiva de apoyo social (Lei, 
Ashwin, Brosnan & Russell, 2019; Mana-
go & Greenfield, 2012); y de forma nega-
tiva al permitir pérdidas de la privacidad 
(Srivastava & Geethakumari, 2013), con-
flictos de pareja, ruptura o divorcio (Mui-
se, Christofides & Desmarais, 2009), 

violencia (Jaen-Cortés, Rivera-Aragón, 
Reidl-Martínez & García-Méndez, 2017), 
ciberacoso (O’Shea, Julian, Prichard & 
Kelty, 2019), agresión física (Brem, Spi-
ller, & Vandehey, 2015); y la experiencia 
de emociones negativas como celos 
(Moyano et al., 2017).

Los celos románticos son uno de los 
principales indicadores estudiados en 
los aspectos negativos de la relación 
de pareja en el contexto de las redes 
sociales en línea (Muise et al., 2009), 
siendo una emoción compleja, caracte-
rizada por pensamientos, emociones y 
acciones que ocurren en reacción ante 
una amenaza a la estabilidad o calidad 
de una relación (Mullen, 1991). Dicha 
amenaza consiste en la expectativa de 
la posible pérdida del ser amado, ante 
un rival real o imaginario (Hupka, 1981). 
Adempas, dentro de esta emoción se 
experimentan tristeza, vergüenza, temor, 
enojo, hostilidad, resentimiento y suspi-
cacia (Reidl, 2005).

Por esa razón, son uno de los facto-
res más destructivos de la relación y es 
difícil distinguir entre celos normales y 
patológicos (Moyano et al., 2017), a pe-
sar de que es una de las emociones más 
frecuentes que se pueden experimentar 
en la pareja (Buunk & Bringle, 1987). Los 
celos románticos se relacionan con una 
variedad de aspectos negativos como 
depresión, ansiedad, enojo, agresión, 
conflictos, insatisfacción en la relación 
y baja autoestima (Moyano et al., 2017; 
Zandbergen & Brown, 2015).

Tomando en cuenta lo anterior, se 
considera importante comprender las 
características generadoras de celos en 
redes sociales ya que, de esta manera, 
se podrá obtener información que sirva 
de base para investigaciones futuras al 
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encontrar indicadores, bien sea para la 
evaluación o tamizaje de este construc-
to, que ayuden a las personas a mane-
jar sus emociones negativas y lidiar con 
sus conflictos de pareja; o para generar 
un antecedente en la elaboración de 
una medida del mismo en el ámbito de 
las redes sociales. Así, se han desarro-
llado diversas investigaciones con esta 
finalidad a partir del trabajo de Muise et 
al. (2009), que encontraron una relación 
entre los celos románticos y las caracte-
rísticas de la red social Facebook. En los 
trabajos posteriores se ha propuesto que 
dicha relación se debe a que Facebook 
permite la visibilidad y monitoreo de infor-
mación pública sobre la pareja romántica 
y sus actividades de forma socialmente 
aceptable, lo que no se considera apro-
piado en otros contextos de interacción 
(Utz, Muscanell & Khalid, 2015).

Algunas características de la aplica-
ción asociadas con los celos son el po-
der ver fotografías de la pareja junto a 
otra persona del sexo opuesto (Musca-
nell, Guadagno & Murphy, 2013), el leer 
mensajes que incluyan emoticones publi-
cados a la pareja por otra persona (Fleu-
riet, Cole & Guerrero, 2014) y el encontrar 
información ambigua o descontextualiza-
da en el perfil de la pareja (Abasi, 2019). 
Sin embargo, no todas las características 
de Facebook se han observado consis-
tentemente asociadas con los celos, por 
ejemplo, el inicio de sesión o las actua-
lizaciones constantes en los estados se 
han visto relacionados en algunos estu-
dios, pero no en otros (Carpenter, 2016).

La falta de consistencia en las inves-
tigaciones tiene dos posibles explicacio-
nes: la primera es que Facebook es una 
red social que sirve como plataforma 
para muchos tipos de comunicación y 
experiencias como juegos, interacción 

en grupos y comunicación personal con 
amigos, por lo que una persona podría 
no estar al pendiente de la actividad de 
su pareja (Carpenter, 2016); la segunda 
es que la cultura media en las experien-
cias que se consideran amenazantes 
para una relación (McAndrew, Shah & 
McAndrew, 2013), es decir, aunque las 
emociones son experiencias universales, 
la cultura media sobre los detonantes y 
contextos de expresión apropiados para 
las mismas (Matsumoto & Huang, 2019).

Es razonable pensar que en México 
los celos se expresan diferente que en 
otras culturas debido a que en los ins-
trumentos para su medición tienen dife-
rentes dimensiones a las encontradas 
en otros países (Reidl, 2002; Rivera-Ara-
gón, Díaz-Loving, Flores-Galaz, Monte-
ro & Mendez, 2017). Por esta razón, es 
conveniente indagar de forma directa 
con los individuos pertenecientes a una 
cultura determinada, con la finalidad de 
explorar los elementos de la red social 
que se ubican como representativas del 
constructo (Reyes-Lagunes, 1993).

En México existen trabajos enfocados 
en estudiar el significado de los celos, 
como el realizado por Sánchez y Cor-
tés (1996), que los encuentra asociados 
con la inseguridad y la desconfianza, así 
como con diferentes estados emociona-
les como el miedo, el odio, la susceptibili-
dad, el amor propio, la hostilidad, el enojo, 
la tristeza, la incertidumbre y el dolor. De 
igual manera, la investigación realizada 
por Reidl (2002), donde las definidoras 
reportadas fueron: inferioridad, coraje, im-
potencia, ansiedad, posesión, amor, entre 
otros;  sin embargo, este tipo de estudios 
no están aplicados a Facebook.

Por lo que el objetivo del presente es-
tudio fue explorar las características de 



Informes Psicológicos
Vol. 23 No. 1 • Enero-Junio • 2023

ISSN-e: 2422-3271

pp • 66-82Redes Semánticas Naturales de los Celos románticos en redes sociales en línea

71

Facebook que generan celos en adultos 
jóvenes a través de la Técnica de Redes 
Semánticas Naturales Modificadas (Re-
yes-Lagunes, 1993). Asimismo, busca 
comparar por sexo si hay diferencias en 
su significado, ya que previamente se 
han encontrado disimilitudes entre hom-
bres y mujeres y su manera de abordar 
los celos en Facebook, donde se ha 
observado que las mujeres tienden a re-
portar mayores celos que los hombres 
(McAndrew et al., 2013).

Método

El presente estudio fue de tipo explo-
ratorio (Cazau, 2006), no experimental 
(Kerlinger & Lee, 2002), con un diseño 
transversal de una sola medición en un 
grupo único (Montero & León, 2007).

Participantes
Participaron cien personas, cincuenta 

hombres y cincuenta mujeres, seleccio-
nadas de forma no probabilística acci-
dental, con un rango de edad de entre 
dieciocho y treinta años y con una edad 
promedio de 22.5 años (D.E.= 1.8). El 
rango de edad se seleccionó debido a 
que, de acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), la ma-
yor cantidad de usuarios de redes socia-
les en línea se encuentran en ese grupo 
etario. Los criterios de inclusión fueron: 
participantes residentes de la Ciudad de 
México que hubieran tenido al menos 
una pareja con la que interactuaran a tra-
vés de Facebook; los criterios de exclu-
sión, que hubieran tenido una relación no 
definida, abierta o poliamorosa.

Instrumento
Se aplicó la Técnica de Redes Se-

mánticas Naturales Modificadas de 
Reyes-Lagunes (1993), con la finalidad 
de encontrar las principales palabras 
o definidoras de las características de 
Facebook asociadas con los celos. 
Además, se trabajó con estímulos se-
leccionados con base en la propuesta 
teórica de Sheets, Fredendall y Claypool 
(1997), para caracterizar las situaciones 
y personas con las que la interacción 
en Facebook genera celos, por lo que 
se incluyeron tres estímulos: personas, 
mensajes e invitaciones que provocan 
celos. Los estímulos se presentaron en 
forma de preguntas considerando la ter-
cera modalidad prevista por Reyes-Lagu-
nes (1993), al representar indicadores de 
un constructo de interés permiten aclarar 
la forma de organización del pensamiento 
del grupo de estudio, como contemplan 
Mercado, López y Velasco (2015). Para 
controlar los efectos de orden, los estí-
mulos se presentaron de manera aleato-
ria en los cuadernillos de aplicación.

Procedimiento
La aplicación del instrumento se reali-

zó entre agosto y diciembre de 2019, en 
áreas públicas en donde se contactaron 
a los participantes. Se decidió hacer-
lo así debido a que, de esta forma, se 
contaría con participantes más diversos 
y representativos del grupo de edad, tra-
tando de evitar que estuvieran juntos a 
causa de una actividad contracultural, 
como una clase universitaria o desem-
peñarse en un ambiente laboral (Solís, 
Arámbula, Íñiguez & Vargas, 2014). Este 
tipo de aplicación requirió llevar material 
de apoyo, tablas y plumas, así como pe-
dir a los participantes que trabajaran lo 
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más rápido posible y de forma individual 
en un tiempo de aplicación promedio de 
diez minutos.

Se les explicó la finalidad del estudio, 
posteriormente se obtuvo su consenti-
miento siguiendo las normas éticas de 
la American Psychological Association 
(APA) (2017), en el que se les explicó 
en qué consistía su participación: que 
debía ser voluntaria, que la información 
que contestaran sería únicamente con 
fines estadísticos, confidencial y anóni-
ma, que no tenía riesgos y que podían 
retirarse en cualquier momento sin nin-
gún problema o consecuencia. Después 
de eso se les dio las instrucciones utili-
zando como ejemplo el estímulo “infide-
lidad” y se aclararon dudas. Al darles el 
instrumento se les pidió que no comen-
taran sus respuestas con sus acompa-
ñantes (en caso de tener alguno) y que 
trabajaran en silencio. Al término de la 
aplicación se recogió el cuadernillo y se 
les agradeció su participación.

Análisis de datos
El análisis de los datos se hizo si-

guiendo el procedimiento propuesto 
por Reyes-Lagunes (1993) en el que 
se obtiene el Tamaño de la Red (TR), 
Peso Semántico (PS), Núcleo de la Red 
(NR), Distancia Semántica Cuantitativa 
(DSC), tanto para hombres como para 
mujeres. Posteriormente, se calculó el 
Índice de Consenso Grupal (ICG), así 
como una χ2 de Pearson para determi-
nar la asociación entre los grupos en 

las definidoras repetidas en los núcleos 
de la red. Cabe resaltar que no se for-
maron categorías semánticas a través 
de las sinonimias porque, como señala 
Reyes-Lagunes (1993), con esta prácti-
ca se pierde información.

Resultados

Para definir las personas con las que 
la interacción puede generar celos se 
analizó el estímulo “¿Quién da celos en 
Facebook?”.

Para el estímulo de personas que dan 
celos en las redes sociales digitales los 
hombres reportan un total de 32 (TR = 
32) definidoras y cinco de las mismas 
se encuentran en el Núcleo de la Red, 
mientras que las mujeres reportan un to-
tal de 51 definidoras (TR = 51), cinco de 
las cuales se encuentran en el Núcleo 
de la Red. El Tamaño de la Red total y 
del Núcleo de la Red muestran que para 
las mujeres se trata de un concepto más 
difuso que para los hombres, que identi-
fican indicadores más puntuales.

Se puede observar que existe un índi-
ce de consenso intergrupal de medio a 
alto y una asociación significativa entre 
las definidoras repetidas en el Núcleo 
de la red, lo que indica que, a pesar de 
que los celos se sienten ante las mismas 
personas, la importancia que les dan 
hombres y mujeres es distinta (ver tabla 
1, figura 1 y figura 2).
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Tabla 1
Núcleo de la Red para el estímulo “¿Quién da celos en Facebook?” para hombres y mujeres

Hombres Mujeres

Definidora PS DSC Definidora PS DSC

Amigos 82 0 Amigas 113 0

Nadie 40 51.21 Exnovia 71 37.16

Exnovio 39 52.43 Desconocidas 50 55.75

Primos 15 81.70 Chicas que quieren con él 37 67.25

Desconocidos 10 87.80 Mejor amiga 23 76.64

ICG = 60, χ2(2) = 14.08, p < .01**

Nota: ** p ≤ .01.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Núcleo de la Red para el estímulo “¿Quién da celos en Facebook?” para mujeres

Fuente: Elaboración propia.

Mejor amiga

Desconocidas
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Figura 2. Núcleo de la Red para el estímulo “¿Quién da celos en Facebook?” para hombres

Fuente: Elaboración propia.

Para definir las situaciones en las 
que la interacción puede generar ce-
los se analizaron los estímulos: “¿Qué 
mensajes dan celos en Facebook?”, 
y “¿Qué invitaciones dan celos en 
Facebook?”.

Sobre los mensajes que dan celos, 
las mujeres señalan 19 definidoras en 
total, con seis en el Núcleo de la Red, 
mientras que los hombres 55 definidoras 
en total y nueve en el Núcleo de la Red. 
La relación entre el Tamaño de la Red y el 

Núcleo de la Red muestra que, para los 
hombres, se trata de un concepto más 
indefinido que para las mujeres, quienes 
identifican indicadores más precisos.

Se puede observar que existe un ín-
dice de consenso intergrupal moderado 
y una asociación significativa entre las 
definidoras repetidas en el Núcleo de la 
red, lo que indica que los mensajes que 
dan celos son distintos entre hombres y 
mujeres (ver tabla 2, figura 3 y figura 4).

Amigos

Nadie

Exnovio

Primos

Desconocidos

Pretendientes
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Tabla 2
Núcleo de la Red para el estímulo “¿Qué mensajes dan celos en Facebook?” para hombres 
y mujeres

Hombres Mujeres

Definidora PS DSC Definidora PS DSC

Insinuaciones Sexuales 31 0 Insinuaciones 58 0

Princesa 27 12.90 Amorosas 39 32.75

Invitaciones 21 32.25 Sexuales 25 56.89

Groserías 19 38.70 Hola Guapo 20 65.51

Amor 18 41.93 Groserías 19 67.24

Hermosa 17 45.16 Te extraño 19 67.24

Salir 16 48.38

Chismes 13 58.06

Preciosa 13 58.06

ICG = 44.44, χ2(2) = 15.06, p < .01**

Nota: ** p ≤ .01

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Núcleo de la Red para el estímulo “¿Qué mensajes dan celos en Facebook?” para 
mujeres

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Núcleo de la Red para el estímulo “¿Qué mensajes dan celos en Facebook?” para 
hombres

Fuente: Elaboración propia.

Para el estímulo de invitaciones gene-
ran celos en las redes sociales digitales, 
las mujeres reportan un total de 22 defini-
doras, siete de las cuales se encuentran 
en el Núcleo de la Red; por otro lado, 
los hombres reportan un total de 26 de-
finidoras y nueve aparecen en el Núcleo 
de la Red. Esto indica que para los hom-
bres se trata de un concepto más inde-
terminado que para las mujeres.

Se puede observar que existe un índi-
ce de consenso intergrupal medio y una 
asociación significativa entre las defini-
doras repetidas en el Núcleo de la red, lo 
que indica que, a pesar de que los celos 
se sienten ante las mismas invitaciones, 
la importancia que les dan hombres y 
mujeres es distinta (ver tabla 3, figura 5 
y figura 6).
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Tabla 3
Núcleo de la Red para el estímulo “¿Qué invitaciones dan celos en Facebook?” para hom-
bres y mujeres

Hombres Mujeres

Definidora PS DSC Definidora PS DSC

Al cine 86 0 Al cine 71 0

A una fiesta 54 37.20 A comer 69 2.81

A salir 38 55.81 A beber 56 21.12

A casas 29 66.27 A una fiesta 54 23.94

A un antro 27 68.60 A salir 33 53.52

A comer 26 69.76 A platicar 24 66.19

Sexuales 25 70.93 A cenar 16 77.46

A beber 16 81.39

Al parque 14 83.72

ICG = 55.55, χ2(2) = 91.69, p < .01**

Nota: **p ≤ .01

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Núcleo de la Red para el estímulo “¿Qué invitaciones dan celos en Facebook?” 
para mujeres

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 6. Núcleo de la Red para el estímulo “¿Qué invitaciones dan celos en Facebook?” 
para hombres

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

En el presente estudio se obtuvo la 
red cognoscitiva de palabras asociadas 
de manera culturalmente relevante a los 
celos en la red social Facebook, por me-
dio de la técnica de Redes Semánticas 
Naturales Modificadas (Reyes-Lagunes, 
1993). Los indicadores encontrados 
ayudan a caracterizar las distintas situa-
ciones que generan celos en Facebook 
con información que emerge de mane-
ra natural por parte de los participantes, 
una muestra de habitantes de la Ciudad 
de México.

Los resultados sobre las personas 
que generan celos son congruentes 
con la propuesta teórica de Sheets et 
al. (1997) que identifica que los celos 
se dan cuando hay interacciones en-
tre la pareja y sus exparejas, lo que se 
menciona en las definidoras de los dos 

grupos, y cuando la pareja se comuni-
ca con otras personas que muestran in-
terés, como en el caso de la definidora 
“Chicas que quieren con él”, reportada 
por las mujeres.

Las mujeres se sienten celosas ante 
más personas que los hombres al te-
ner un Tamaño de la Red más grande, 
lo que coincide con lo encontrado por 
McAndrew et al. (2013) cuando mencio-
nan que existen diferencias por sexo en 
cuanto a los desencadenantes de los 
celos, siendo las mujeres quienes repor-
tan mayor cantidad de celos. Como se 
puede ver, tanto en hombres como en 
mujeres, esta sensación se acentúa por 
las relaciones pasadas de la pareja, que 
quedan como una sombra matizada de 
situaciones negativas que afectan las re-
laciones posteriores.

Los resultados sobre las caracterís-
ticas de las situaciones coinciden con 
las propuestas de Sheets et al. (1997) y 

A una fiestaAl parque

Al cine

A salirA beber

A casasSexuales

A un antroA comer
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Muise et al. (2009) que enfatizan el pa-
pel de la ambigüedad en las situaciones 
generadoras de celos, lo que se puede 
ver reflejado en definidoras como “gro-
serías”, reportadas por ambos grupos; 
apelativos cariñosos como “amor” o 
“guapo”; y mensajes descontextualiza-
dos como “te extraño”, mencionado por 
las mujeres y acorde con la propuesta 
de Abasi (2019); así como invitaciones 
no específicamente definidas como “a 
salir”, dicha por ambos grupos, o “a pla-
ticar”, descrita por las mujeres.

Los hombres se sienten celosos 
ante más características de la interac-
ción que las mujeres, lo que se refleja 
en un tamaño de la Red más grande, lo 
que es contradictorio con la propuesta 
de McAndrew et al. (2013), que señala 
que las mujeres son sensibles a más 
factores desencadenantes de los celos. 
Esta diferencia puede ser producto de 
la cultura, ya que, de acuerdo con Buss 
(2012), la educación para hombres y 
mujeres se enfoca en poner atención 
a distintos aspectos de las situaciones 
que amenazan la relación de pareja.

Algunas de las limitaciones del pre-
sente estudio son que el muestreo utiliza-
do es no probabilístico, lo cual afecta la 
posibilidad de generalizar los resultados; 
en ese sentido, otra posible limitación 
es que el estudio solo contó con partici-
pantes de la Ciudad de México, lo que 
podría afectar su uso en otras regiones 
de México. Por ello, se sugiere que para 
futuros estudios se amplíe la muestra 
para contar con participantes de diversas 
partes de México y se utilice un muestreo 
probabilístico. Otra posible limitación es 
que las comparaciones entre los grupos 
se hicieron solo con las definidoras de los 
núcleos de la red que, si bien son las más 
relevantes, son pocas y, por lo tanto, se 

sugiere realizar más estudios que confir-
men lo encontrado antes de considerar-
las contundentes.

De igual manera, se puede conside-
rar el incluir otros estímulos y otros aná-
lisis a la técnica que permitan ampliar el 
estudio del significado de los celos en 
Facebook, como el uso del escalamien-
to multidimensional o análisis de corres-
pondencias y el diferencial semántico, 
que suman información relevante sobre 
la relación de las definidoras, de acuer-
do con la propuesta de Mercado et al. 
(2015). En ese sentido, es importante 
seguir explorando el constructo de ce-
los ya que, a diferencia de otras cultu-
ras, en México se han romantizado y se 
le relaciona con el amor y el interés de 
la pareja (Nava-Reyes, Rojas-Solís, Tol-
dos & Morales, 2018); es decir, se tiene 
la creencia de que “si no hay celos, no 
hay amor”, lo que puede promover con-
flictos en la pareja.

En conclusión, los indicadores en-
contrados son valiosos como una forma 
de explorar la relación entre los celos y 
las redes sociales en línea, pero también 
porque aportan el significado y el len-
guaje necesarios para desarrollar instru-
mentos de medición del constructo des-
de la perspectiva de la Etnopsicometría 
(Reyes-Lagunes, 1993).
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