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Resumen. 

El documento de investigación que se presenta ha sido elaborado en la Universidad 

Internacional SEK, orientado en la carrera de Psicología el cual posee por nombre “Mito del 

Amor romántico y Violencia de Género en adolescentes” 

La investigación adopta un enfoque cualitativo con alcance descriptivo. Se llevó a 

cabo una revisión sistemática de 580 artículos, de los cuales solo 10 cumplieron con los 

criterios de inclusión relacionados con el tema. Se constata que el amor romántico tiene una 

ideología compartida que puede dar lugar a problemáticas que vulneran los derechos 

humanos y la moral personal y social, al aceptar agresiones físicas, verbales y sexuales 

basadas en roles de género establecidos socialmente. 

La población estudiada comprende adolescentes, un período en el cual el interés 

amoroso y las relaciones sentimentales aumentan significativamente. Evaluar las 

percepciones sobre el mito del amor romántico es crucial para determinar si este grupo ha 

experimentado violencia en sus relaciones o ha sido partícipe de agresiones, excusando 

dichas acciones en nombre del amor. 

Los resultados de la revisión destacan la interconexión entre el amor romántico y la 

violencia de género. El idealizado concepto de amor romántico, caracterizado por la pasión 

intensa, dependencia emocional y posesividad, puede generar dinámicas de poder desiguales 

en las relaciones de pareja, llevando a comportamientos violentos y abusivos por parte de uno 

de los miembros. 

Además, se resalta que las expectativas sociales y los roles de género tradicionales 

refuerzan estereotipos y normas que normalizan la violencia en las relaciones. La falta de 

equidad de género y la socialización basada en roles rígidos también contribuyen a perpetuar 

la violencia de género en los adolescentes. 

En conclusión, el estudio muestra cómo el mito del amor romántico y las normas 

sociales relacionadas con el género tienen un impacto significativo en la aparición de la 

violencia en las relaciones sentimentales de los adolescentes.  

Palabras Clave: mito del amor romántico, violencia de género, adolescentes.  
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Abstract:  

The research paper presented has been developed at the International SEK University, 

focused on the field of Psychology, and is entitled "Myth of Romantic Love and Gender 

Violence in Adolescents." 

The research adopts a qualitative approach with a descriptive scope. A systematic 

review of 580 articles was conducted, of which only 10 met the inclusion criteria related to 

the topic. It is noted that romantic love holds a shared ideology that can lead to issues 

violating human rights and personal and social morals by accepting physically, verbally, and 

sexually aggressive behaviors based on socially established gender roles. 

The studied population comprises adolescents, a period in which romantic interest and 

sentimental relationships significantly increase. Evaluating perceptions about the myth of 

romantic love is crucial to determine whether this group has experienced violence in their 

relationships or has been involved in aggression, excusing such actions in the name of love. 

The results of the review highlight the interconnection between romantic love and 

gender violence. The idealized concept of romantic love, characterized by intense passion, 

emotional dependency, and possessiveness, can create unequal power dynamics in romantic 

relationships, leading to violent and abusive behavior by one of the partners. 

Moreover, it is emphasized that social expectations and traditional gender roles 

reinforce stereotypes and norms that normalize violence in relationships. Gender inequity and 

socialization based on rigid gender roles also contribute to perpetuating gender violence in 

adolescents. 

In conclusion, the study demonstrates how the myth of romantic love and social 

norms related to gender have a significant impact on the emergence of violence in romantic 

relationships among adolescents. 

 

Keywords: myth of romantic love, gender violence, adolescents. 
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1. CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, el amor romántico y la violencia de género han sido conceptos 

que han sido objeto de interés en distintas culturas y sociedades, aunque aparentemente sin 

conexión alguna. El amor romántico, una experiencia humana universal que involucra 

atracción, deseo y pasión hacia otra persona, ha sido exaltado en diversas manifestaciones 

artísticas y literarias a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando el amor romántico toma un 

camino oscuro y se mezcla con asimetrías de poder y actitudes de control, puede dar lugar a 

la violencia de género, un fenómeno que afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas 

en todo el mundo. 

En la presente investigación, se abordará la esencia del amor romántico y cómo, en el 

contexto del desarrollo de un adolescente, puede dar lugar a situaciones de violencia y abuso 

con base en el género. Se examinará cómo las expectativas sociales, los roles tradicionales de 

género y la falta de equidad en las relaciones pueden contribuir al desarrollo de 

comportamientos tóxicos dentro de las parejas. Además, se analizará cómo las estructuras 

culturales y el proceso de socialización influyen en la persistencia de la violencia de género y 

cómo esto afecta negativamente a las personas involucradas. 

Es crucial reconocer que la violencia de género es una problemática compleja y 

multifacética que trasciende fronteras y culturas, y su erradicación demanda la cooperación y 

el esfuerzo de toda la sociedad. Al explorar la conexión entre el amor romántico y la 

violencia de género, el objetivo es comprender mejor estos fenómenos y promover el 

conocimiento y trasfondo de cómo se manifiesta dentro de la población. 

1.1 Problema de Investigación 

En el presente los vínculos de pareja son un tema de estudio que permite el análisis 

sobre diversas temáticas, pero según Valencia (2019), la violencia de pareja es hoy un 

problema social que se aborda desde una dimensión multidisciplinar lo cual refleja que la 

sociedad no se encuentra estructurada en la equidad. Las circunstancias reales y las cifras 

reflejan el hecho de que la violencia en las relaciones afectivas es predominantemente 

efectuada por hombres, lo que quiere decir que en conjunto de casos las mujeres se hallan en 

un entorno de vulnerabilidad. 

Conceptualizar lo que se define como amor romántico por parte de Jankowiak (1998) 

afirma que posee un origen etimológico griego el cual define la percepción del amor como 
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una “pasión amorosa” la cual al ser una construcción subjetiva delimitada por dimensiones 

cognitivas, experienciales, simbólicas y culturales puede ser socializado y aceptado de la 

misma manera de forma universal, por ser expuesto como un ideal al cual todos debemos 

someternos porque es transmitido y unificado en base a lo que como seres humanos 

necesitamos, William Jankowiak (1998) propone que los siguientes cuatro elementos 

formulan universalmente el amor romántico: 

1. Idealización. 

2. Erotización del otro. 

3. Intimidad. 

4. Expectativa de futuro. 

A pesar de que la noción del amor romántico se encuentra presente como única 

alternativa para construir una relación basada en los elementos expuestos de forma anterior, 

Coral Herrera feminista española, analista y crítica del amor romántico concibe que dicha 

idea es un intercambio sadomasoquista en la que para amar se debe sufrir, sufrir para tener 

ganancia amorosa (Gómez, 2018). 

 El reconocer que el amor es una manifestación presente en los seres humanos como 

una relación social necesaria es correcto permitir un análisis sobre de qué forma existen 

ciertos puntos de conexión entre pares, lo que permite analizar que el amar puede ser un 

intercambio emocional que puede generar cierto tipo de malestar si el sistema de creencias se 

encuentra basado en una ideología de tolerancia a la violencia por recibir a cambio cierta 

manifestación amorosa y que la manera de manifestar amor posea bases socioculturales 

diferentes partiendo del género (Gómez, 2018). 

Al tener en cuenta dicho proceso amoroso se puede abarcar que el mantener una 

relación puede conllevar a la tolerancia de la violencia, es por esto que la “Organización 

Panamericana de la Salud” expone que uno de los riesgos hacia el bienestar social, es la 

violencia hacia la población femenina lo que, al ser una problemática con un alto impacto 

dentro de la temática de la salud, pone en riesgo el bienestar de la mujer de manera frecuente 

en su desenvolvimiento. Lo expuesto determina una afección profunda en el desarrollo de la 

mujer dentro de cualquier ámbito relacional presentando una posición de víctimas mientras 

que los acompañantes románticos son quienes la ejercen (OPS, 2020).  
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1.2 Delimitación del problema 

 

El presente estudio evalua la manera en la que la idealización hacia el amor romántico 

genera información apoyada en términos como la dominación- sumisión a partir del género 

influyendo en la posible manifestación de violencia en población adolescente.  

1.3 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo se relaciona la creencia del mito del amor romántico causando violencia de género en 

población adolescente? 

1.4 Objetivo General 

 

Analizar la aceptación del mito del amor romántico y la manera en la que repercute en la 

manifestación de la violencia de género dentro de una relación. 

1.5 Objetivos específicos 

 

● Conceptualizar el amor romántico con sus mitos y la violencia de género con sus 

antecedentes dentro de las relaciones de pareja. 

● Revisar la aceptación de comportamientos violentos en la adolescencia como 

resultado de la ideología del mito del amor romántico exteriorizado en vínculos 

amorosos partiendo del género. 

● Examinar la correspondencia teórica entre el impacto de las creencias hacia el amor 

romántico con la violencia de género.  

1.6 Hipótesis   

 

● El amor romántico tendrá una percepción social idealizada por parte de diversos 

antecedentes. 

● El amor romántico al ser percibido de forma diferente por parte de hombres y 

mujeres da como resultado estereotipos basados en la construcción de género 

causando desigualdad.  
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●  El machismo/sexismo fomenta la diferenciación social de género y la concepción 

del amor romántico y sus mitos. 

● La información obtenida a partir de las investigaciones establecerá un enlace entre 

las creencias del mito del amor romántico y la violencia de género. 

1.7 Justificación 

 

El ser humano posee de manera frecuente un tipo de relación para mantener sentido 

con su existencia por el hecho de desenvolvernos socialmente, de forma consciente se busca 

fomentar una conexión que de significancia al rango emocional que se posee sea con un 

enlace cósmico, religioso u intrapersonal. 

Cyrulnik (2020) en su libro “El amor que nos cura” considera que colectivamente se 

establece como esencial el fomentar relaciones sociales y como uno de las principales puntos 

es poseer una vivencia romántica en base a los criterios establecidos, pero si ponemos en 

contexto que el idealizar el amor y darle una posición inalcanzable construye un malestar,  

por el hecho de que se establece un tipo de desarrollo cognitivo- emocional basado en que lo 

romántico tiene una delgada línea de conexión hacia la perfección y sí además la ideología se 

basa en fantasías partiendo de que todo se debe aguantar por amor y que al ser seres 

incompletos necesitamos de otro, se perturba la manera comportamental y cognitiva sobre 

cómo debe ser el amor dentro de una relación. 

 El mito del amor romántico fomenta un sistema de dogmas con una visión cerrada y 

enferma dando paso posiblemente a la regulación de la violencia por el mero justificante de 

que el amor es omnipotente, además socialmente se edifica el pensamiento que la mujer debe 

ser entregada, femenina y maternal mientras que el hombre debe ser proveedor, lógico y 

racional, estas diferencias relacionadas con la creencia romántica también impacta en las 

relaciones de pareja (Cyrulnik, 2020).  

El acercamiento a la realidad ecuatoriana es que en la evaluación de obtención de 

datos del INEC se estableció que  “6 de cada 10 mujeres han vivido violencia”, además según 

la información de la Fundación ALDEA cada 30 horas ocurre un feminicidio en el país lo 

cual suele ser por parte de parejas románticas como son esposos, novios y ex parejas, hace 

apenas un año ONU Ecuador y la unión europea por medio de una presentación se estableció 

la iniciativa Spotlight el cual es un proyecto político conceptualmente estructurado en el 

contexto público que posee como objetivo prevenir y erradicar la violencia contra la mujer 

sea en el ámbito psicológico, sexual, económico, físico, etc.  Es corto el tiempo en el que se 
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empieza a establecer una apertura al conocimiento de esta problemática lo cual de forma 

lamentable no ha generado un cambio significativo ya que el porcentaje de violencia en 

Ecuador se mantiene de que por lo menos el 65% de mujeres han vivido está situación (ONU 

Mujeres – Ecuador, 2022). 

Lo que se evidencia es que la violencia es parte de la sociedad ecuatoriana y en las 

parejas que lo conforman, los estándares de una relación romántica ideal pueden partir desde 

la información que se adquiere en redes sociales o en la vivencia familiar, lo cual puede crear 

patrones de comportamiento fuera de lo normal y particularmente es en la adolescencia 

cuando el amor viene a ser un tema de alto interés, la búsqueda de la identidad y la 

experimentación es ideal pero el poseer antecedentes basados en la dependencia emocional, 

el cómo comportarse partiendo del género y la idealización del amor crea generaciones con 

falta de autonomía y de criterio lo que puede desencadenar según el Observatorio Social del 

Ecuador que 3 de cada 10 adolescentes posean una pareja que ejerció violencia con el  9%  en 

el ámbito físico y el 12% maltrato verbal (Sandoval, 2023). 

 El amor idealizado, la violencia de género y la adolescencia en conjunto son los 

temas que serán estudiados en el presente trabajo permitiendo un análisis sobre la relación 

entre ellos, creando una serie de causas que fomentarán el conocimiento de cómo abarcar que 

las nuevas generaciones basen sus estándares románticos sin perderse a sí mismos y 

deconstruyendo el género, creyendo que el amor hacia otra persona es posible sin normalizar 

actitudes violentas a nombre de que eso es amor, en Ecuador los porcentajes de violencia de 

género son altos pero el recabar información acerca del tema permite que sea una herramienta 

de conocimiento para mujeres y hombres que quieran reconocer que el amor no es violencia, 

que la violencia no es normal y que el cambio parte de cómo se percibe una relación 

romántica (Vergaño Payán, 2016).   

2. CAPÍTULO II:  MARCO TEÓRICO 

2.1. Amor a través de la historia  

El amor emerge como un concepto distinto de la objetividad en el nivel relacional y 

compone un tema de exploración interdisciplinar. En el desarrollo de los discursos feministas 

se sitúan alcances que rompen lo tradicional respecto a cómo el patriarcado estructura la 

inferioridad de las mujeres hasta en su manera de amar por el género (Lagarde, 2000). 
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La función en la que se ha construido el amor romántico ostenta un modelo de 

dominación en el cual existe una forma de poseer una ganancia afectiva, perpetuando una 

condición social basada en los estereotipos de género creando una ideología que alienta 

comportamientos y emociones “adecuadas” respecto a la relación de pareja (Alemán, 2016).   

No hay consenso para definir el amor, ya que se basa en muchos conceptos y teorías 

diferentes, esto se debe a que el concepto del amor ha ido cambiando a través del tiempo y 

contextos sociales, de cierta manera el amor posee una historia y antecedentes irrefutables.  

Como establece Yela (2000), el concepto de amor ha sido descrito y asociado a diferentes 

épocas de la historia, lo que genera variedad de conceptos. 

 Por otro lado, Bosh et. al (2013) argumenta que las definiciones que se presentan 

sobre el amor difieren por el dominio al que pertenecen como el de la socio- biología que 

orienta a la especie a sobrevivir por el comportamiento afectivo, neurobiología que guía que 

el estudio del amor posee fundamentos neuronales y neuroquímicos que fomenta el cerebro la 

sensación de placer y el científico- cultural que ve al amor meramente como una construcción 

social. 

El señalar que los seres humanos son fundamentalmente agentes sociales y al existir 

una relación arraigada y estructurada en el ámbito sociocultural señalaría la comprensión y 

práctica del amor. Herrera (2017) desarrolla la concepción de que el amor es versátil a través 

del tiempo relacionándolo a aspectos tales como la cultura, política, patrimonio y desarrollo 

social. 

Es así que el amor es definido según la Asociación Americana de Psicología como 

una emoción que posee sentimientos pertenecientes al afecto y ternura, desencadenando la 

búsqueda del placer y sensaciones placenteras (APA Dictionary of Psychology, s. f.). Es 

notorio que el amor no es el problema, este se encuentra en la manera que es socializado 

culturalmente.  

La cultura griega clásica tiene un fuerte tema antifeminista, filósofos como Platón y 

Aristóteles argumentaron que las mujeres se encontraban en una posición mental y física 

inferior. Por eso el amor homosexual era el máximo enunciado de la emoción humana. En el 

sentido de que la espiritualidad estaba por encima de los deseos sexuales. De igual forma que 

los griegos, los romanos vieron la pasión como una forma de enloquecimiento, no como un 
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precedente de la unión matrimonial. En estas sociedades el amor no se asumió en 

correspondencia con el matrimonio ni el placer (Coontz, 2006). 

Un antecedente de la Edad Media comprende que la conceptualización sobre el amor 

y placer sexual eran experiencias meramente independientes ya que los matrimonios eran 

basados en acuerdos económicos. Curiosamente las relaciones no eran un intercambio 

sentimental sino uno basado en intereses económicos y lo más frecuente puede indicar que 

partiendo del género se amaba de distintas formas. El matrimonio da un sentido a la unión de 

pareja con un período de hace más de dos siglos, el romance florece en el siglo XIX con la 

realeza, la soberana Victoria y el príncipe Alberto no eran considerado como una pareja que 

se basada en el interés sino un matrimonio amoroso, he aquí el principio del fin por la errónea 

socialización del concepto del amor de pareja, en la cultura occidental el discurso del amor 

conyugal genera características establecidas respecto a las facultades que poseen tanto 

hombres como mujeres, justificando que tipos de roles tendrán (Ferrer, et al., 2008).  

La sociedad durante el tiempo transcurrido deformo el concepto del amor partiendo 

por su idealización lo cual fomenta la desconexión entre la lógica y la realidad, abogando por 

una entrega total que debe sentirse sin opción a otras formas de expresividad amorosa como 

puede ser la aceptación empática de la individualidad de la pareja, pero es el sacrificio de uno 

mismo concebido como amor lo que fomenta la mala percepción y aceptación de cómo uno 

debe demostrar el amor dentro de una relación (Ferrer, et al., 2008).  

2.1.2. El Amor Romántico 

El amor al ser conceptualizado netamente por su existencia sobrevalorada viene a ser 

una construcción fundamentada por el ámbito social el cual idealiza un modelo determinado 

de conductas tomando en cuenta la manera esperada en la que una persona debe sentir, a 

quien escoger, que hacer por su pareja considerando  la base específica respecto sobre una 

figura de amor perfecta, adjudicando qué funciones deben mantenerse dentro de una relación 

que sustente un juego de poderes que ha sido construido universalmente por medios de 

comunicación y discursos separados de la equidad de género (Marcoleta Hardessen, 2019).  

Sternberg en 1989 concluye que el amor ostenta elementos esenciales: intimidad, 

pasión y compromiso lo cual por su parte genera una diversidad acerca de los tipos de amor 

como el afecto que se relaciona a la intimidad, mientras que la obsesión será pasión, el amor 

romántico posee una predominancia en la atracción física y emocional lo cual sería la 
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intimidad y pasión, el amor fatuo con la pasión y compromiso y finalmente el amor 

consumado que posee los tres elementos (Román- Evangelista, 2018).  

Por parte de Hatfield en 1988 diferencia entre el amor de compañía y el amor 

romántico, el último visto como ilógico, exagerado con una necesidad de complementariedad 

excesiva lo que puede dar como resultado un sistema de creencias planteado a partir de la 

posesividad, idealización y renuncia de uno mismo (Verdú Delgado, 2014). 

Rousseau subyace un modelo en el que considera que el hombre y mujer posee una 

relación tan íntima que son uno mismo que a lo largo del tiempo se encontraban separados 

por circunstancias ajenas, pero al encontrarse son uno solo, este tipo de discurso normaliza la 

concepción sobre lo que se define como amor romántico (Rousseau, 2020).  

En la última década se fomenta el concientizar un análisis exhaustivo sobre cómo se 

debería tener una perspectiva integral sobre el amor para que los vínculos amorosos generen 

una estructura con una perspectiva que no establezca un desarrollo patológico dentro de la 

virilidad y feminidad en la construcción de la identidad (Esteban, 2007). 

Lo anterior permite una visualización acerca del índole de los puntos del amor 

romántico presentes en el ámbito social, de cierta manera a través del tiempo se establece un 

discurso con probabilidades, interiorizando la dependencia e irracionalidad sobre cómo uno 

debe comportarse en una relación partiendo de su género lo que trae como resultados en la 

vida real una frustración de que no es alcanzado lo que genera sentimientos de fracaso, 

desplegando como elemento de riesgo ante la violencia en las parejas justificado a nombre de 

las emociones amorosas, las nuevas generaciones aprenden de las pasadas, es una adquisición 

de información que fluye y se establece como norma en la construcción sociocultural 

(Esteban, 2007).  

2.1.3. Mitos del Amor Romántico 

El analizar está idealización edifica que el amor romántico se basa en una serie de 

mitos que han sido transmitidos a través del tiempo los cuales generan expectativas 

tergiversadas sobre cómo una relación debe ser, dichos mitos poseen una naturaleza 

socialmente compartida con una carga emocional, lo propuesto ha tomado impacto en la 

investigación por la constitución teórica del autor respecto a la temática (Yela, 2006).  La 
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ideología del amor romántico consolida los siguientes mitos basados en la idealización y 

necesidad afectiva, serán presentados con su definición y consecuencia: 

1. Mito de la pasión: pérdida del raciocinio por la intensidad del amor que se puede 

sentir desencadenando la pérdida de autonomía por la falta de control en uno mismo y 

en lo que se siente, cada acción fomentará una decisión basada en el otro creando 

ciertos rasgos de dependencia. El perder la pasión dentro de una pareja es sinónimo de 

que el amor se disminuye y puede conllevar a una separación lo que creará malestar 

significativo a los individuos que pertenecen a una relación dejando de lado otros 

posibles factores influyentes (Yela, 2006). 

2. Mito del libre albedrío: la manera en la que se ama y de quien uno decide enamorarse 

se basa en plena coincidencia adjudicando la fantasía como recurso de como una 

relación amorosa se manifestó, como el amor a primera vista o que el destino lo tenía 

predispuesto, lo que plenamente puede formar parte de una decisión individual o 

factores sociobiológicos- culturales que permiten la individualidad y decisión de a 

quien se desea alado (Yela, 2006). 

3. Mito de la omnipotencia: el mantener un ideal sobre que el amor es el motivo 

principal para que exista cualquier manifestación de emociones positivas mantiene 

que su idealización fomenta la concepción de que con amor todo se puede y que 

cualquier obstáculo será afrontado por este motivo, en la socialización puede sonar 

coherente, pero en la realidad resta compromiso y responsabilidad hacia los ámbitos 

generales de la vida (Yela, 2006). 

4. Mito del emparejamiento: el orden normativo y social apoya que el mantener una 

relación monógama heterosexual permite visualizar a dicha pareja con un estatus de 

alto valor, lo que genera prejuicios y estereotipos que recaen en hombres y mujeres 

como un sentido de obligación y no como una decisión afectiva que se desea tomar 

cuando un individuo se encuentra listo para entablar una relación (Yela, 2006). 

5. Mito de la exclusividad: reconocimiento colectivo que establece que el amor que se 

siente de manera significativa sólo se presentará una vez en la vida y que no se 

volverá a dar una oportunidad de sentir lo mismo otra vez, el reproducir está idea crea 

la normalización de que una persona no puede brindar una oportunidad a reconocer 

románticamente a otro individuo, encasillando que una relación debe salir adelante 

por miedo a lo nuevo o al abandono (Yela, 2006). 
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6. Mito de la complementariedad: desde la antigua Grecia existe el relato que los seres 

humanos formaban una coalición con otro y que fuimos separados por el miedo de un 

Dios lo cual establece que en el mundo las personas se encuentran incompletas (Yela, 

2006). 

7. Mito de los celos: los celos comprenden una manifestación natural que el ser humano 

posee respecto a una persona u objeto que posee un valor, pero el tener como requisito 

que los celos sean una forma de amor y que no sean gestionados de manera pertinente 

puede crear comportamientos de control y violentos, creando una percepción de que si 

no existen es porque la pareja no se encuentra realmente interesada en cuidar del otro 

como si de una propiedad se tratase y no de un individuo (Yela, 2006). 

8.  Mito de la unidad: se renuncia a la intimidad por la entrega total que existe en pareja 

por el motivo de que cada actividad debe ser realizada juntos, evitando el desarrollo 

de la autonomía (Yela, 2006). 

El abordar el amor posee un sin número de dimensiones que afectan al ser humano, 

pero son las concepciones que se adquieren lo cual crea expectativas fantasiosas que 

restringen el desenvolvimiento de como una relación realmente es, dejando como factor 

minoritario su idealización.  Al reconocer los mitos del amor romántico y su 

conceptualización Bourdieu (2007) argumenta que la violencia se encuentra incrustada en el 

ámbito social asimilando que los esquemas mentales de las personas se crean a partir de los 

antecedentes compartidos a través de generación en generación repercutiendo negativamente 

en cómo se acepta esta manifestación afectiva a cambio de la propia de identidad. 

2.2. Género 

El género tiene una definición por parte de Lamas (2015) en el que afirma que 

respecto a los conceptos sociales considerando los comportamientos que deben ser 

establecidos con una visión apropiada sobre qué atributos deben poseer los hombres y 

mujeres, existen elementos dominantes sobre la esencia masculina y femenina con una 

imagen estereotipada sobre cómo hay relaciones de poder.  

Las características históricas del género han sido alimentadas por medio del tiempo, 

además que se puede modificar por la cultura que pertenece por el conjunto de prácticas que 

simbolizan desde un punto de observación biológico entre hombres y mujeres concibiendo 

una realidad social, que representa el incluir a hombres y mujeres en los sujetos que se busca 
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capturar incorporando modos inconscientes de percepción y evaluación sobre las estructuras 

históricas del orden masculino y femenino (Lamas, 2015).  

Por otro lado, y continuando con la definición del concepto, cabe señalar que el 

término género incluye cuatro elementos interdependientes: 

1. Símbolos: abarca los tipos de símbolos que poseen los sujetos de ambos sexos y 

moldea una comprensión sobre la vida como un tipo de actitudes frente al desarrollo 

de la vida. Como ejemplo de lo dicho, se da la idea de la maternidad como importe 

supremo, en el cual el hombre como representante de la fuerza en la familia debe 

poseer una imagen masculina en su posición de padre (Lamas, 2015). 

2. Conceptos normativos: normas que guían la vida de los individuos, ya sea en el 

ámbito religioso, jurídico, educativo, etc., que dan sentido a las conexiones entre 

hombres y mujeres con la perspectiva social. Es así que se puede referir a la autoridad 

del hombre en una posición de padre, marido, hijo mayor teniendo como factor 

determinante en el momento de tomar decisiones, la sumisión parte de la mujer al 

marido, el papel que le corresponde a la mujer. como madre y esposa, etc. (Lamas, 

2015). 

3. Instituciones: se localiza en el ámbito de la familia, la iglesia y la escuela, en la 

medida en que en estas instituciones el individuo desarrolla, interioriza y refuerza los 

emblemas y normas descritos anteriormente (Lamas, 2015). 

4. Identidad subjetiva: percepción de diferentes individuos como pertenecientes a un 

determinado género. En este nivel podemos referirnos a opiniones tales como que la 

moralidad de las mujeres es superior a la de los hombres debido a su condición de 

madres, catalogando a las mujeres como sexo débil y, por tanto, hay una necesidad de 

protección por parte de los hombres (Lamas, 2015). 

2.2.1. Identidad de Género  

La identidad de género parte del concepto en el que una persona tiene de sí misma 

como ser sexual y las emociones en lo que esto implica, teniendo una visión del cómo se vive 

y siente, comienza desde el cuerpo con una experiencia personal a cómo lleva al ámbito 

público, la identidad de género es una decisión individual que se ejerce desde el ámbito 

personal correspondiendo al sexo biológico (Grassi, 2017). 

A pesar de la diversidad, generalmente se ve como un espectro con dos extremos: las 

identidades atribuidas a las mujeres y las identidades asociadas a los hombres es así que 
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existe un dilema en el cual se entrelazan la singularidad y la pertenencia a un grupo. Cada 

individuo desarrolla su sentido personal que se basa en experiencias, historia, características y 

percepciones, así como en interacciones y normas culturales. A veces, se confunde la 

identidad personal con el autoconcepto o la autoestima, aunque son conceptos distintos pero 

relacionados. El autoconcepto se refiere a las ideas, imágenes, emociones e ideologías que 

una persona tiene sobre sí misma, mientras que la autoestima implica los sentimientos 

positivos o negativos que se tienen hacia uno mismo. Ambos aspectos están conectados y 

forman parte de las creencias que una persona tiene acerca de sí misma, incluyendo la imagen 

corporal, valores, habilidades y características (Grassi, 2017). 

2.2.2. Masculinidad y Feminidad  

Al comprender el concepto de masculinidad y feminidad, es necesario tener en cuenta 

la influencia de la construcción social. La cultura establece pautas de comportamiento para 

las personas basadas en su sexo biológico. Estas normas definen el género y el sentido de 

identificación como hombre o mujer, y se desarrollan en los primeros tres años de vida 

(Schöngut Grollmus, 2012).  

La masculinidad está compuesta por una serie de significados en constante cambio, 

pero marcada por un elemento constante: la cimentación histórico-social de la virilidad, que 

se desarrolla en contraposición a las mujeres. En este sentido, la masculinidad se define 

principalmente por el rechazo de lo femenino, surgido de la necesidad de distanciarse de la 

figura materna que personaliza la vulnerabilidad, dependencia y castración de la infancia, y 

que el hombre debe dejar atrás. La identidad masculina surge de la negación de lo femenino, 

en lugar de una afirmación directa de lo masculino, lo que hace que la identidad de género 

masculina sea frágil y delicada (Schöngut Grollmus, 2012).  

A nivel social, la concepción tradicional de la masculinidad ha sido autoritaria y 

dominante, en detrimento de los derechos de las mujeres. La mujer ha sido considerada como 

inferior y se espera que se subordine a los deseos y necesidades del hombre, sin tomar en 

cuenta sus propios intereses. Esta concepción patriarcal ha influido en la representación en 

que se establecen las relaciones de género y en la distribución desigual del poder entre 

hombres y mujeres (Schöngut Grollmus, 2012).  

Es importante destacar que esta concepción tradicional de la masculinidad está siendo 

cuestionada y desafiada en la actualidad. Existen movimientos sociales y avances en la lucha 
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por la igualdad de género, que promueven una redefinición de los roles y estereotipos de 

género, así como una mayor equidad entre hombres y mujeres (Schöngut Grollmus, 2012).  

En definitiva, la construcción de la masculinidad está influida por los procesos de 

socialización y las normas de género imperantes en una determinada sociedad. Sin embargo, 

existe un creciente reconocimiento de la necesidad de promover relaciones igualitarias y de 

superar los estereotipos de género para lograr una sociedad más justa y equitativa (Schöngut 

Grollmus, 2012).  

La feminidad se refiere al conjunto de cualidades, valores y comportamientos 

asociados a las mujeres en una cultura determinada. También se ha desarrollado la noción de 

"ideal de feminidad", que representa un modelo deseable de mujer (Sánchez Rivera, 2016). 

La feminidad engloba atributos relacionados con el rol tradicional de las mujeres, 

como comprensión, delicadeza, expresión de afecto, educación y cuidado de los hijos, entre 

otros. A lo largo de la historia, y aún en la actualidad, las mujeres han enfrentado una gran 

presión social para cumplir con estos atributos y comportamientos en su interacción con los 

demás (Sánchez Rivera,2016). 

Como resultado de la presión y la repetición de actitudes y roles, esta dicotomía ha 

contribuido a generar desigualdades de género y discriminación en la sociedad. 

El estereotipo de una mujer "verdadera" implica que sea vulnerable, sensible y 

temerosa. Se espera que sea experta en cuidar a los demás y atender sus necesidades, pero no 

se espera que sea competente en tareas que trascienden el ámbito doméstico. Una mujer 

"verdadera" no debe ser agresiva, no debe usar lenguaje ofensivo ni enfadarse. Se espera que 

las mujeres prefieren llorar en lugar de gritar o enojarse. Además, se espera que sea 

comprensiva y dulce, escuchando más y hablando menos. No se espera que busque 

protagonismo (Sánchez Rivera, 2016). 

Es importante destacar que este es un estereotipo limitante y restrictivo que no refleja 

la diversidad y la individualidad de las mujeres. Todas las personas, incluyendo las mujeres, 

tienen una amplia gama de emociones, habilidades y deseos, y no deben ser encasilladas en 

roles y expectativas rígidas. Las mujeres tienen el derecho de expresarse, de tomar decisiones 

y de buscar su propio desarrollo y realización personal sin verse limitadas por estos 

estereotipos (Sánchez Rivera, 2016).  



 
24 

 

2.2.3 Roles de Género dentro de las relaciones  

En el siglo XX, se conduce a una explicación respecto a cómo el género masculino 

siempre ha sido vinculado con la fuerza y a la pasividad de la mujer, contribuyendo al 

conocimiento con una visión constructivista el hecho de que por supervivencia y 

competitividad los hombres debían ser propensos a manifestar cualidades violentas. La 

evolución en las mujeres por su parte se encuentra orientada a tareas del hogar, reproducción 

y maternidad lo que naturaliza las posibles relaciones de poder en la que la prueba de la 

virilidad son los elementos basados en la agresividad (Vera Viteri, 2020).  

 

El amor romántico ha dado paso a que se establezca una percepción de inferioridad 

hacia las mujeres ya que se fomenta el ideal de tener una visión androcéntrica en la que 

culturalmente la dominación de la mujer es el punto clave, la subordinación de las mujeres no 

debe ser un estudio reduccionista en la que no se profundice los elementos de este problema 

social (Vera Viteri, 2020).  

 

Wollstonecraft es pionera de romper dichas ideas declarando que la virtud en la mujer 

prevalece en la manera en la que vive partiendo de su independencia con la capacidad de 

decidir sobre su destino, teniendo en sí misma la libertad, pero la realidad es que la 

construcción de género diferencial en la actualidad genera un problema simplificando la 

visión del amor a un ideal romántico con propiedad de un sistema desigual (Todd, 2014).  

 

Lamentablemente para la sociedad la unión de dos personas conlleva una creación de 

roles los cuales difieren en que las mujeres tendrán una sumisión- pasividad mientras que los 

hombres conservan una visión más racional acerca de su decisión sobre cómo se 

desenvolverá en el amor, los hombres y las mujeres tienen roles distintos y están sujetos a 

roles de género tradicionales, mientras que el hombre debe salvaguardar, proveer y vigilar a 

la pareja, la mujer debe ser la parte tierna y brindar apoyo emocional (Pascual, 2016). 

 En este sentido, Orellana y Garay (2020) señalan que el dar una apertura al 

conocimiento del amor romántico es tener una analogía directa con la manifestación de 

estereotipos en los noviazgos lo cual desencadena un desequilibrio sobre el comportamiento 

llegando a justificar conductas violentas. Los hombres visualizan las conexiones amorosas en 

un sistema de “dominio/sumisión” en el cual de forma evidente son las mujeres las que no 

expresan una dinámica a su favor, los roles ejercidos se desplazan perturbando la concepción 
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de cómo se debe amar partiendo desde la feminidad y masculinidad basada en la desigualdad, 

sosteniendo una ideología patriarcal.  

Butler afirma que el “amor romántico” no posee un significado similar, los hombres 

suelen ser descritos y auto percibidos como buenos amantes y apasionados, pero jamás se 

encuentran perdidos o entregados en su totalidad, por lo contrario, visualizan a la mujer como 

un objeto que debe ser poseído y no como un igual, repercutiendo en que la mujer se 

encuentra vulnerada y doblegada por su debilidad (Butler, 2015). 

El amor también es concebido como un juego de poderes en el que no hay un 

equilibrio, sino que quien ejerce este poder, es quien se encuentra en una posición de ventaja 

en la cual no existe vulnerabilidad respecto a la posición de inferioridad respecto al concepto 

masculino de que el hombre manifiesta control y primacías. Dicho poder se encuentra en 

constante movimiento respecto a quien lo posee ya que es visto como un privilegio en el cual 

la división de roles de género tradicional crea un cuestionamiento sobre las posiciones que se 

toman en una relación (Butler, 2015). 

No se puede perder la vista en el hecho de que en el ámbito sexo-género crea ciertas 

problemáticas (extensión erótico del trabajo, roles y estereotipos, estigmas, imposiciones 

etc.), fundamentados en una falsa naturalización (en diversas ocasiones propiciada por los 

caudales de comunicación) y una inclinación histórica y biológica sobre las determinadas 

tareas basadas en la falsedad que durante siglos se endosan una escala de características 

‘congénitas’ a ambos sexos, subsisten asimismo en las nuevas generaciones como una 

tendencia natural, mostrando la complicación de establecer una equidad real. Muchos jóvenes 

asimismo siguen respondiendo que las mujeres se encuentran con mayor capacidad biológica 

para el cuidado de los bebés. Con estas concepciones de base, que se sustentan únicamente en 

antecedentes estereotipados sin base científica se obtendrán resultados ideológicos con una 

concepción que perturba el flujo del desarrollo de la sociedad (Salcedo Rodríguez y Arias 

Peña). 

Las mujeres desean compromiso y se mantienen en un estado de subordinación para 

obtenerlo mientras que los hombres no pierden realmente su identidad al amor, sino que se 

pone en riesgo su masculinidad lo cual claramente los afecta, ambos roles no proveen una 

consideración construida a partir del autoestima, libertad y decisión sino en una protección 

del amor. La ruptura de este modelo tradicional permite visualizar la violencia de género, 
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aquella que tan tapada se encontraba por el justificante del amor por el hecho de asumir lo 

que la sociedad imponía y no el preservar los derechos de las mujeres, el modelo romántico 

repercute negativamente y no existe duda de eso (Lelaurain, et. al, 2021).  

Se considera que las mujeres se definen a partir de sus labores en el hogar y aporte a 

su pareja lo cual rebaja el concepto de su identidad y se menosprecia su reconocimiento fuera 

de este sistema, su doblegación se discute por la conceptualización de que la mujer es 

complementaria al hombre, es por esto que la feminidad se establece desde un punto de vista 

patriarcal (Salcedo Rodríguez y Arias Peña). 

El amor romántico al ser construido con bases patriarcales fomenta que entre los 

sexos exista una desigualdad, aunque el amor es un fenómeno que pudo ser construido con 

bases equitativas el juego de poderes con la esencia de la dominación masculina corrompe el 

mecanismo funcional de las relaciones de pareja (Firestone, 2015).  

2.3. Violencia 

La violencia se determina como un fenómeno complejo que implica el uso intencional 

de la fuerza o el poder para originar daño físico, psicológico o social a otras personas o 

grupos. Puede declararse de diversas formas, como la violencia física, verbal, psicológica, 

sexual o económica (OPS, s.f. ).  

La violencia tiene consecuencias negativas tanto para las personas directamente 

afectadas como para la sociedad en su conjunto. Puede provocar lesiones físicas, traumas 

psicológicos, problemas de salud mental, deterioro de las relaciones interpersonales y 

divisiones en la comunidad. Además, viola los derechos humanos, perpetúa desigualdades y 

socava la paz y la estabilidad (ŽižeK, 2017).  

La violencia puede clasificarse en tres categorías principales, dependiendo de las 

características del individuo que cometen estos actos: 

1. Violencia interpersonal: incluye el tipo de violencia familiar, de pareja y hacia 

personas mayores, así como la violencia contra menores de edad y personas no 

relacionadas (ŽižeK, 2017).  

2. Violencia autoinfligida: se refiere al desarrollo del comportamiento suicida y las 

autolesiones, donde una persona causa daño a sí misma (ŽižeK, 2017).  
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3. Violencia colectiva: abarca la violencia política, social y económica, que ocurre en un 

contexto más amplio y puede afectar a grupos de personas o comunidades (ŽižeK, 

2017).  

 Estas categorías ayudan a comprender y clasificar diferentes formas de violencia 

según quién la ejerce y las circunstancias en las que ocurre. Cada una tiene características y 

dinámicas específicas que requieren enfoques y respuestas particulares para su prevención y 

abordaje (ŽižeK, 2017).  

2.3.1. Tipos de Violencia 

El tomar el modelo ecológico de Jorge Corsi (2007) como base sistémica corrobora 

que la realidad se constituye de sistemas familiares, sociales y culturales lo cuales se 

entrelazan para un funcionamiento dinámico, por esto, la violencia es un comportamiento 

aprendido con antecedentes históricos en los que se busca controlar a la mujer con una 

estrategia basada en el miedo, los tipos de violencia más comunes dentro del género son las 

siguientes.  

1. Violencia psicológica: acción que posee su manifiesto en la expresión oral en la cual 

existen mecanismos dentro de la comunicación que infringen malestar al bienestar e 

integridad de una mujer, causando daño en el bienestar. Existencia de diversas 

humillaciones respecto al comportamiento y ejecución de comportamientos de 

control, chantaje emocional y prohibición de la individualidad (Corsi, 2007).  

2. Violencia física: acción voluntaria que cause lesiones físicas por el nivel de fuerza 

ejecutada atentada con la vida, como pueden ser golpes, pellizcos, empujones, 

torturas, etc. (Corsi, 2007).  

3.  Violencia sexual: atentado frente a la decisión de la mujer de ejercer su sexualidad, 

sino que es obligada por medio de manipulación o fuerza lo que fomenta la 

integración de situaciones perturbadores en el ámbito del acto sexual (Corsi, 2007).  

4. Violencia económica: desigualdad en la distribución de los ingresos económicos 

halagando que no es merecedora del dinero por lo que no goza de libertad respecto a 

sus ganancias.  

Considerando el contexto ecuatoriano se puede abarcar el Código Orgánico Integral 

Penal (2014) el cual afirma que el delito contra la mujer o miembros del núcleo familiar será 

sancionado dependiendo del grado de violencia que se presenta como el uso de la fuerza 
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física, chantaje, manipulación o maltrato sexual, los tipos de violencia en Ecuador son 

evaluador dentro del marco legal para su correspondiente evaluación y decisión de condena.  

2.3.2. Ciclo de la Violencia de Género en una Relación  

Los tipos de violencias que suelen ser asociados de forma común en pareja y el amor 

romántico, el patrón violento busca debilitar la integridad y capacidad de independencia en 

las mujeres causando un ciclo comportamental y cognitivo dentro de las parejas como lo 

expone Leonor Walker en 1978 propuso el modelo a continuación exponen el ciclo de la 

violencia en la que las mujeres suponen un sacrificio de soportar a su pareja en nombre del 

cambio y el amor: 

1. Primera Fase: se la relaciona con el momento en el que existe una mayor presencia de 

conflictos dentro de la pareja lo cual aumenta la tensión generando un ambiente hostil 

por parte del agresor, causando un desequilibrio emocional frente a la situación (Pérez 

y Calvera, 2013). 

2. Segunda Fase: la tensión al ser acumulada por un tiempo da como resultado una 

explosión de violencia en la que la comunicación pasa a segundo plano, se pierden las 

habilidades de control y lamentablemente el nivel de agresión estalla por parte de los 

hombres a comparación de que las mujeres suelen encerrarse en su culpa 

considerando que son merecedoras de su sufrimiento (Pérez y Calvera, 2013). 

3. Tercera Fase: el hombre después de las anteriores etapas entra en un estado de 

arrepentimiento por el cuál fomenta ciertos comportamientos centrados en la 

amabilidad, presentándose como un personaje afectivo que comprende sus errores y 

quiere fomentar un cambio en sí mismo, la mujer otorga otra oportunidad con una 

inestabilidad y confusión por el hecho de que ya conoce su lado violento (Pérez y 

Calvera, 2013). 

Estas fases se vuelven cíclicas y de cierta manera a favor de los hombres porque son 

ellos los que comandan un cierto tipo de mando en esta situación mientras que la mujer 

socialmente se encuentra impuesta a soportar y en este contexto el amor romántico lleno de 

estereotipos que fomentan la imaginación social, chocando con la construcción real de una 

relación en la que los conflictos son parte de una pareja, pero no se fomenta la violencia ni se 

idealiza el amor (Pérez y Calvera, 2013). 
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2.3.3. Mitos del Amor Romántico y Violencia de Género  

La construcción patriarcal respecto al amor en la modernidad denomina a la violencia 

de género como una forma de violencia en la que posee su base partiendo del origen social, 

político y económico, el cual es justificado partiendo del contexto del amor en el cual los 

hombres son íntegros y conductualmente responsables de esa violencia, y al usar ese término 

ponemos el foco en el perpetrador y en el abusado. El carácter sistemático y deliberado de 

esta forma de violencia (García Villanueva, et al., 2021).   

Como se considera, la asimilación del espacio considerado femenino y masculino en 

relación con el modelo romántico del amor fundamenta la representación de tales condiciones 

a un nivel más habitual, aplicándolo a diferentes tipos de vida. Esta corriente, que se ha 

difundido en Occidente durante los últimos tres siglos, también crea discusiones sobre la 

violencia de género como algo originario para los hombres, se justificaba y protegía dándole 

una estrella natural como algo característico de la psicología masculina. De esta manera, un 

modelo de amor romántico apoyado en la dominación del hombre sobre la mujer es violencia 

en sí misma con la idea de la asimilación que violencia machista formó la combinación 

perfecta para legitimar relaciones basadas en el control masculino y la inferioridad de la 

mujer (García Villanueva, et al., 2021). 

Ya en el siglo XVIII, durante la edificación de la identidad masculina y femenina en 

el marco de la nueva sociedad patriarcal, Rousseau afirmó: la suavidad es la principal y más 

importante prenda de la mujer; ella está predestinada a someterse a un ser tan imperfecto 

como el hombre, que a veces está lleno de inmoralidades y siempre lleno de defectos, y debe 

instruirse pronto a sufrir incluso la iniquidad y llevar sin quejarse los agravios de su marido. 

La dureza y la obstinación de las mujeres nunca logran nada, sino que solo agravan sus 

heridas y la mala conducta de sus maridos, quienes están al tanto que esas son las armas con 

las que las golpean (Rousseau, 2020).  

 Este terrible discurso de Rousseau mantiene una realidad en la que los hombres desde 

su estado natural son violentos con las mujeres, y aunque esto es algo indigno y retorcido, es 

inevitable precisamente por esta percepción natural. También acusa a las mujeres de incitar 

obstinadamente a la violencia y las llama a sufrir y aguantar, respetando su "suavidad" y 

flexibilidad. Infortunadamente, no fue el único que dio afirmación suelta a esta ideología. En 

los siglos XIX y XX, buena parte de la maquinaria teórica del psicoanálisis se sumó a esta 
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forma de naturalizar la agresión masculina, lo que supuso el reforzamiento de las doctrinas 

patriarcales. Para Freud, el masoquismo eran ambas condiciones concernientes con la 

excitación sexual como locución de la naturaleza femenina, siendo lo femenino semejante de 

pasivo y masculino activo (Rousseau, 2020).  

 Los más creyentes de hoy también consideran masoquista la psicología de una mujer, 

basada en su debilidad física, la posibilidad de violación de sus derechos, experiencias 

físicamente dolorosas de la menstruación y el parto y su papel pasivo asumido en una 

relación sexual ha determinado una percepción inferior hacia la mujer (Rousseau, 2020).  

2.3.4. Normalización de la Violencia de Género  

A lo largo del tiempo existen muchos tipos de manipulación, pero el más perturbador 

hacia la mujer es el disfrazar la violencia por amor, la visualización y construcción del amor 

romántico corrobora la aceptación social que se le da a este ideal conllevando la aceptación 

de estructuras que desvalorizan lo femenino, enaltecen lo masculino e idealizan lo 

inalcanzable en el amor (Pacheco-Salazar y López-Yáñez, 2019).  

La desigualdad respecto al colectivo en general posee un sin número de indicadores 

enfrascados en la vulnerabilidad de las mujeres las cuales poseen mandatos de género que 

pretende establecer una idea fantasiosa de una relación poniendo como logro el tener a un 

hombre cerca, la entrega que se posee como individuo femenino debe ser hacia sí mismas 

dejando de lado la percepción de que al ser un objeto se busca un amor sino que todos están 

en la misma altura interiorizando la autonomía de pensamiento con la parte racional respecto 

a un sistema de valores, dejando de lado el patriarcado y su desigualdad  (Pacheco-Salazar y 

López-Yáñez, 2019).  

La socialización respecto a cómo cada género debe comportarse en una relación 

fomenta una perpetuación desigual en cómo desempeñan los papeles dentro de las relaciones 

amorosas influyendo es las expectativas sobre la subjetividad del concepto del amor, los 

intereses serán distintos mientras que los hombres potencian su crecimiento individual las 

mujeres construyen la idea de promover cuidado al ser amado como objetivo de vida (Reyes 

y Del Carmen, 2019).  

Desde la teoría parece netamente fácil el deconstruir el concepto y el establecimiento 

de la violencia dentro de la sociedad pero si se pone como una virtud el soportar todo por 
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amor conlleva a una dimensión en la que la postergación de los abusos por la esperanza de 

una mejora, viene a ser primordial poniendo a los abusos como parte de la responsabilidad de 

la víctima cuando esto no es cierto, pero de qué manera las mujeres reconstruyen su sistema 

de creencias cuando son felicitadas por tolerar el maltrato (Reyes y Del Carmen, 2019).  

Existen teorías que ofrecen las razones del porqué las mujeres se mantienen en 

relaciones violentas, se debe comprender que se relacionan según Handl (2020) al miedo al 

abandono lo cual conlleva el enfrentamiento a la autonomía: 

1. Teoría de costes y beneficios (Pfouts, 1978): la disposición de la mujer se basa en que 

ventajas y desventajas se perciben frente al abandono o establecimiento de una 

relación (Handl, 2020).  

2. Teoría de la trampa psicológica (Brockner y Rubin 1985, Strube 1997): al comenzar 

la violencia la mujer se posiciona en que si ella por medio de esfuerzos logrará un 

cambio de su pareja para la obtención de una relación armoniosa (Handl, 2020).  

3. Modelo del proceso de toma de decisiones en mujeres maltratadas (Choice y Lamke, 

1997): las mujeres se sitúan en dos dudas, el primer considerando si se encontraran 

mejor fuera de la relación y la segunda percibiendo si tendrán la capacidad de afrontar 

el terminar la relación (Handl, 2020).  

Las teorías presentadas son aquellas que se acercan a la contextualización respecto a 

cómo el amor romántico influye en sus decisiones, reduciendo a las mujeres a un punto de 

vulnerabilidad evitando la libertad y la evasión hacia la realidad sobre lo que se define como 

el amor dentro de una relación sana, en fin, hay una distribución desigual respecto a la 

construcción objetivada de cómo los hombres parten de su masculinidad y las mujeres desde 

su feminidad (Handl, 2020).  

Existen necesidades humanas básicas que deberían ser satisfechas por igual sin 

ningún tipo de diferenciación pero la realidad es que las mujeres se han encontrado en una 

posición en la que lamentablemente no son un grupo privilegiado considerando que 

socialmente se atribuye un poder genuino a los hombres, contribuyendo al establecimiento de 

una ideología meramente masculina (Villegra, 2014).  
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2.4. Adolescencia  

El entender la etapa adolescente es un tema complejo es por esto que Erik Erikson 

hasta el momento es un exponente mundialmente reconocido en la psicología, quien propone 

que los adolescentes se encuentran en un período basado en diferentes desafíos que deben ser 

superados para un desarrollo psicosocial óptimo, la adolescencia es el período en el que se 

busca la identidad y define el comportamiento a futuro en la etapa adulta (Batra, 2013).  

La adolescencia es un intermedio hacia la adultez superando la niñez, en este período 

existen un sin número de cambios de pensamiento, sexuales, emotivos y cognitivos causando 

expectativas sobre cómo un individuo debe ser lo que manifestara ansiedad y miedos ante el 

desarrollo de nuevas experiencias y adquisición de conocimientos. Las etapas de la 

adolescencia poseen en ellas diferentes tipos de objetivos que como individuos se desea 

cumplir y características estáticas, según Allen y Waterman en el artículo anunciado en 

Healthy Children (2019) las etapas mencionadas son las siguientes: 

1. Adolescencia Temprana (10 a 13 años): existen cambios corporales como el 

incremento del vello en zonas como la axilar y genital, además la presencia de la 

menstruación es un diferenciador primordial para las mujeres. Hay mucha ansiedad y 

curiosidad respecto a lo que va a pasar, es algo nuevo para los individuos el cambio 

de su apariencia y como la estructura cognitiva empieza a buscar su identidad 

(Healthy Children, 2019).  

2. Adolescencia Media (14 y 17 años): en este periodo se da un interés profundo 

respecto a la búsqueda de relaciones románticas y sexuales, hay una lucha por el 

hecho de querer adquirir más independencia respecto a sus decisiones, además, los 

lóbulos frontales al ser responsables de la toma de decisiones complejas no se 

encuentran en su mayor potencial por lo que la percepción de la realidad no se 

encuentra en un margen de visualización madura (Healthy Children, 2019).  

3. Adolescencia Tardía (18 a 23 años): progreso de pensamiento racional considerando 

los objetivos a futuro manteniendo una capacidad de compromiso con la delimitación 

de valores y propia individualidad con un estilo de vida más estable (Healthy 

Children, 2019). 
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2.4.1. Búsqueda de la Identidad en la Adolescencia 

Durante la etapa adolescente, los jóvenes experimentan una búsqueda activa de su 

identidad. Este proceso implica explorar y comprender quiénes son, qué valores y creencias 

tienen, y qué roles desean desempeñar en la sociedad. La incógnita sobre la búsqueda de la 

identidad en la adolescencia es un aspecto crucial del desarrollo psicológico y emocional 

(Chala Bernal y Matoma Fetiva, 2013). 

Durante esta fase de la vida, los adolescentes comienzan a cuestionar y reflexionar 

sobre su identidad personal, lo cual puede generar confusión, inseguridad y fluctuaciones en 

su estado de ánimo. Exploran diferentes opciones y se enfrentan a múltiples influencias, 

como la familia, los amigos, la cultura, los medios de comunicación y las experiencias 

individuales (Chala Bernal y Matoma Fetiva, 2013). 

La búsqueda de la identidad implica probar diferentes roles, estilos de vida, valores y 

preferencias. Los adolescentes pueden experimentar cambios en su apariencia, en sus 

intereses y en su forma de relacionarse con los demás. También pueden cuestionar y 

reevaluar las creencias y valores transmitidos por sus padres o la sociedad en general, 

buscando encontrar su propia autenticidad (Chala Bernal y Matoma Fetiva, 2013). 

Es importante destacar que la búsqueda de la identidad en la adolescencia puede ser 

un proceso desafiante y a veces conflictivo. Los jóvenes pueden enfrentarse a presiones 

sociales, expectativas familiares y confusiones internas a medida que exploran diferentes 

aspectos de su identidad. Al mismo tiempo, este proceso también brinda oportunidades para 

el crecimiento personal, el desarrollo de la autoconciencia y la construcción de una identidad 

sólida y coherente (Chala Bernal y Matoma Fetiva, 2013). 

Los apoyos adecuados, como el diálogo abierto, la aceptación y el estímulo por parte 

de los adultos significativos, así como la oportunidad de participar en actividades que 

promuevan la exploración y el autoconocimiento, son fundamentales para facilitar un proceso 

saludable de búsqueda de la identidad en la adolescencia (Chala Bernal y Matoma Fetiva, 

2013). 

2.4.2. Adolescencia y Amor 

La adolescencia en las relaciones conyugales y en las relaciones amorosas es una 

época de muchos descubrimientos, no solo personales sino también sociales. Y eso a veces 
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significa grandes cambios. Una característica clave del amor adolescente es que está muy 

condicionado socialmente por las normas sociales en esa etapa. El modelo educativo 

entregado en casa también tiene un gran impacto. A pesar de estos importantes factores, lo 

cierto es que estas relaciones amorosas entre los adolescentes juegan un papel importante en 

el sano desarrollo social. Según cómo reaccione el adolescente ante los desafíos que le 

plantean estas primeras relaciones, desarrolla un patrón de sentimientos y comportamientos 

que están estrechamente relacionados con el tipo de relaciones que tendrá de adulto (López, 

et al., 2011). 

Profundizando en su importancia, hay que decir que un rasgo indispensable en el 

desarrollo social de los adolescentes es su vida afectiva. A diferencia de la infancia, donde los 

niños se enfocan solo en lo que es el amor y dan solo unos pequeños pasos en él, los 

adolescentes se prueban directamente a sí mismos en esta área. En esta prueba, son los 

encargados de integrar la atracción sexual voluntaria y recíproca. El surgimiento de 

sentimientos románticos y el despertar de la sexualidad en la adolescencia son los principales 

factores en contra de este período para la niñez. De hecho, durante la pubertad, los deseos y 

sentimientos sexuales se forman a través de las interacciones entre parejas. Es el primer paso 

para poner a prueba el compromiso y el amor, parte esencial del mundo adulto (López, et al., 

2011). En este sentido para concluir, es importante destacar que este período de la 

adolescencia incide en las formas en que los adolescentes pueden acercarse a los demás y 

formar su propia identidad. Se trata de dos procesos psicosociales de gran importancia y que 

se verán muy influidos durante la adolescencia. 

2.4.3. Adolescencia y Género 

La adolescencia es un período en la vida humana en la que se desarrolla la identidad 

de género de manera significativa. Durante este periodo, los jóvenes exploran y cuestionan 

las normas y expectativas de género que son impuestas por la sociedad. La construcción de la 

identidad de género en la adolescencia implica comprender y definir cómo se sienten y se 

identifican en relación con el género (Ravetllat Ballesté, 2018). 

Es importante destacar que la identidad de género no se encuentra siempre alineado 

con el sexo asignado al nacer. Algunos adolescentes pueden poseer una experiencia 

relacionada a la disonancia de género, lo que significa que su identidad de género difiere de 

las expectativas tradicionales asociadas a su sexo biológico. Pueden identificarse como 
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transgénero, género no binario u otra identidad de género que se sienta auténtica para ellos 

(Ravetllat Ballesté, 2018). 

Durante la adolescencia, los jóvenes pueden explorar diferentes expresiones de 

género, como la forma de vestir, el corte de cabello, los intereses y las actividades en las que 

participan. Pueden buscar espacios seguros y de apoyo donde puedan ser ellos mismos y 

expresar su identidad de género de manera libre (Ravetllat Ballesté, 2018). 

Es importante tener en cuenta que la experiencia de la adolescencia y la identidad de 

género varían ampliamente entre los individuos. Algunos adolescentes pueden tener una 

mayor claridad y seguridad en su identidad de género, mientras que otros pueden estar en un 

proceso de exploración y descubrimiento. La comprensión y el apoyo de los padres, la 

familia, los amigos y la comunidad son fundamentales para brindar un entorno seguro y 

acogedor para los adolescentes que están explorando su identidad de género (Ravetllat 

Ballesté, 2018). 

En resumen, la adolescencia es un momento crucial para el desarrollo de la identidad 

de género. Los adolescentes tienen la oportunidad de explorar y definir quiénes son en 

relación con su género, y es fundamental que se les brinde un ambiente de apoyo y 

aceptación para que puedan expresarse y desarrollarse plenamente (Ravetllat Ballesté, 2018). 

2.4.4. El amor romántico con sus mitos, la adolescencia y la violencia de género  

El buscar una pareja romántica es un interés que se frecuenta a partir de corta edad, 

pero es en la adolescencia cuando puede suscitar el interés de establecer un vínculo lo que 

puede ser perturbador acerca de esto es que, si las primeras relaciones se fundamentan en la 

necesidad y violencia, se creará un círculo de malestar el cual se presentará en la adultez. Las 

creencias de los mitos románticos pueden dar paso a que las interacciones primarias en 

relaciones amorosas adolescentes se dé una aceptación a las conductas violentas por el 

desequilibrio establecido en el amor condicionando ciertos rasgos comportamentales 

partiendo del género. En el campo de las relaciones sentimentales de los jóvenes, las 

condiciones no difieren mucho los comportamientos son más aceptables para los jóvenes de 

ambos sexos. Los ejemplos incluyen una característica protectora de parte del hombre dentro 

de la relación en pareja, la constante normalización de los celos en una relación o la creencia 

de que una mujer debe complacer a su novio. De esta manera, se mantienen los rasgos 
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tradicionalmente asociados a cada género.  Los hombres son audaces y agresivos, mientras 

que las mujeres son cariñosas y comprensivas por naturaleza (Bonilla- Algovia, et. al, 2021).  

Cuando se enfrentan a problemas de violencia de género en el sector juvenil, se sobre 

identifican conductas físicas y/o manifiestamente violentas, formas de violencia ya 

reconocidas por los grupos sociales, es decir, insultos, gritos, golpes, etc. Sin embargo, muy 

pocos jóvenes asocian el término 'violencia de género’ con el mismo campo conceptual que la 

desigualdad y el género, por dicha justificación de creencias y mitos románticos se empodera 

el comportamiento machista, juego de poderes, dominancia y menosprecio exteriorizadas en 

cualquier tipo de agresión (Gálvez, 2011). Por lo tanto, el crear una idea romanizada sobre lo 

que se debe aceptar en una relación en base a los mitos expuestos con la creación 

estereotipada de los roles de género no establecerá un correcto desarrollo de una relación con 

los limitantes necesarios, sino lo que se espera socialmente de ambos géneros perjudicando el 

avance de la identidad, es por esto que en la actualidad se debe romper los estereotipos a 

través de la adquisición consciente de información basando el amor con esquemas equitativos 

y no como una serie de reglas a seguir para que la sociedad se satisfaga de una simple idea y 

no una realidad.  

3.  CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque de Investigación  

En la investigación presente se tomó en cuenta la utilización del enfoque cualitativo el 

cual corresponde con el objetivo del análisis dispuesto. La metodología cualitativa “resulta 

conveniente para comprender fenómenos desde la perspectiva de quienes los viven y cuando 

buscamos patrones y diferencias en estas experiencias y su significado” (Hernández Sampieri 

et al., 2014, p.9). Al tener en claro lo que será evaluado basado en experiencias y realidades 

sociales se considera pertinente elaborar una revisión sistemática de la literatura que posee 

una relación con el tema a investigar con su respectivo objeto de estudio que viene a ser el 

mito del amor romántico y la violencia basada en género tomando en cuenta la población 

adolescente. 

3.2. Paradigma  

El paradigma a considerar es el constructivista, por su descripción es aquel que más 

acorde a la investigación se encuentra para tener un complemento sobre la información 
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respecto al mito del amor romántico y la violencia basada en género en adolescentes, se 

establece que la adquisición de información es una construcción mental basada en 

experiencias y fundamentos interpretados en consideración con la realidad lo cual favorece el 

establecimiento del conocimiento (Barrios, 2018).  

3.3. Diseño de Investigación 

La investigación al ser perteneciente al método cualitativo permite el establecer una 

revisión sistemática de la información posee un diseño de investigación será PRISMA lo cual 

permite esquematizar las respuestas obtenidas de investigaciones lo que contribuye al 

conocimiento sobre el tema especificado (Urrútia, 2010). 

3.4. Alcance  

 El alcance que se ha escogido para el presente trabajo es descriptivo, considera que 

fomenta la adquisición de información a través del contenido literario que se encuentra 

disponible considerando el fenómeno en concreto con su respectivo desarrollo académico y 

conceptualización sobre cómo el mito del amor romántico y la violencia basada en género 

pueden tener una relación en cómo repercute en los adolescentes (Hernández Sampieri et al, 

2014). 

3.5. Temporalidad o corte 

La investigación recurrió a un corte transversal que para Hernández Sampieri et al (2014) se 

define como la colecta de datos en un momento determinado, considerando que el tiempo se 

presentará de forma única respecto al análisis de información.  

3.6. Criterios de Elegibilidad 

3.6.1. Estrategia PICO 

P: Definición del problema y población 

El amor romántico fomenta un sistema de creencias sobre cómo una pareja debe 

comportarse a partir del género teniendo la posibilidad de la aparición de violencia justificada 

por el amor y el género, la población adolescente ha sido la protagonista en este estudio por la 

etapa en la que se encuentran de adquirir su identidad por medio de ámbitos sociales como es 

el del amor y cómo los estereotipos de género imponen cierto tipo de comportamientos. 
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Durante la fase inicial de exploración de artículos para este estudio, se encontró un 

total de 815 documentos en varias bases de datos. Estas bases de datos incluían Google 

Académico, con 580 artículos, Pubmed, con 132 artículos, Scopus, con 97 artículos, y 

Dialnet, con 6 artículos. 

 En la fase actual, se eliminaron un total de 805 artículos después de considerar 

diversos factores. Estos factores abarcan la presencia de 625 duplicados, estudios 

inadecuados para la población objetivo, publicaciones demasiado antiguas y temas que no 

contribuirían a los resultados deseados. Además, algunos títulos carecían de conclusiones o 

presentaban una metodología deficiente. Como resultado, se descartaron 172 artículos, 

quedando un total de 18 estudios considerados para su revisión. 

No obstante, tras un análisis exhaustivo de la información y las conclusiones 

generales, se excluyeron otros 8 artículos, lo que llevó a la inclusión de 10 estudios para la 

revisión final. 

I: Intervención 

La intervención en la violencia de género, centrada en el amor romántico, busca 

abordar las actitudes y creencias arraigadas en las parejas que pueden perpetuar y justificar la 

violencia hacia las mujeres. Se reconoce que dicha violencia a menudo se origina en patrones 

culturales y sociales que idealizan el amor romántico, fomentando la posesión, el control y 

los celos. 

El objetivo de esta intervención es desafiar y modificar esos conceptos distorsionados 

del amor romántico, fomentando relaciones basadas en el respeto mutuo, la igualdad y la 

autonomía individual. Se busca promover una comprensión más saludable del amor y las 

relaciones, donde se valore el consentimiento, la comunicación abierta y la resolución 

pacífica de conflictos. 

C: Comparación 

Las investigaciones pueden fomentar un análisis respecto a la relación de visión del 

amor romántico partiendo de un enfoque de género y de qué manera puede desembocar 

ciertas reacciones violentas dentro de una relación por lo que se identificará los factores 
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expuestos de forma anterior, se da una visión de cómo evitar el idealizar el amor y el 

reconocer los estereotipos de género. 

O: Resultados 

Debido a la revisión sistemática se busca obtener información acerca de los puntos 

que parten de la temática y la manera en la que pueden dar paso a la comprensión del 

fenómeno del amor romántico con la violencia de género.  

3.6.2. Criterios de inclusión 

 

El parámetro inicial fue el considerar el idioma en los que los artículos y fuentes 

bibliográficas se iban a encontrar los cuales son el español e inglés definiendo como tal un 

filtro para aquellas fuentes que serían utilizadas para el trabajo de investigación. 

Las bases de datos utilizadas se mantuvieron relacionadas al idioma que se iba a 

utilizar por lo que se optó por: Scopus, Pubmed, Dialnet y Google Académico, las cuales 

fueron de gran utilidad para la obtención de bibliografía con bases científicas y relacionadas 

al tema. 

Se incluyeron diversas fuentes de información que cumplan con ciertas características 

científicas tales como artículos pertenecientes a revistas y artículos científicos considerando 

que para el análisis el rango de tiempo de búsqueda se centró en los últimos quince años, 

después se tomó en cuenta la actualización correspondiente de diez años (2013- 2023). 

Se toma en cuenta que los artículos se relacionarán a una etapa específica de la 

población la cual es la adolescencia con un rango de edad que oscila entre los 10 a 23 años, se 

tomará en cuenta la información relacionada al amor romántico y no a otros tipos.  

Finalmente, en las bases de datos se consideró relacionar las disciplinas que parten del 

análisis del comportamiento humano respecto a las relaciones de pareja con un enfoque 

psicológico. 

3.6.3. Criterios de exclusión  

 

Se ha descartado las fuentes informáticas que no pertenezcan al idioma de inglés y 

español, la selección de la información considerando esto como un filtro no permite el 

desenfoque de las fuentes. 
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La validez científica es ideal para este trabajo por lo que no se tomará en cuenta 

fuentes cómo páginas web sin fundamento académico, blogs, vídeos en línea, etc. por el 

justificante de su nula evidencia irrefutable. 

No se incluyó investigaciones como tesis de pregrado o posgrado, además en la 

temporalidad de las fuentes informáticas respecto al tema indagado se considera que las 

investigaciones que no se encuentran publicadas hace diez años no serán incluidas (2013- 

2023). 

Se descarta la población adulta y adulta mayor con un rango de edad superior a los 23 

años, además se considera que el crear una búsqueda con otros tipos de amor fuera del 

romántico no será relevante para la investigación. 

En el método de búsqueda se evita el considerar disciplinas diferentes a las del 

comportamiento humano dentro de una relación con un análisis filosófico, político y 

económico. 

 

Figura 1. 

Criterios de Elegibilidad. 

 

3.7. Procedimiento 

3.7.1. Método PRISMA 

 

El método PRISMA ha sido utilizado para la investigación por su relevancia en las 

revisiones sistemáticas documentando la información de forma transparente y beneficiosa 

(Urrútia, 2010). 
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Tabla 1. 

Checklist de Criterios de Calidad.  

Selección del tema Cumplimiento 

 1. El tema escogido es relevante (da respuesta a una necesidad social y/o 

educativa). SÍ 

 2. El título es concreto, claro, conciso y recoge la esencia del trabajo. 

Contiene las palabras clave y no más de 50 caracteres. SÍ 

Introducción. Planteamiento del problema y objetivos      

3. Se justifica la elección del problema o del tema de estudio. SÍ 

4. Se describe y contextualiza con claridad el problema y los elementos 

que intervienen.                                                                                                           

5. Se utilizan datos objetivos que ayuden a entender el contexto histórico, 

referencial, etc. y referencias actuales (últimos 10 años).  SÍ 

6. El problema que se plantea es viable (se puede llevar a cabo), es ético, 

está bien delimitado. SÍ 

 7. Se enuncian las preguntas de forma clara y comprensible. SÍ 

 8. Los objetivos son coherentes con el problema y las preguntas de 

investigación. SÍ 

9. Los objetivos son concretos, realistas (evaluables), claros y están 

redactados en infinitivo. SÍ 

10. Los objetivos específicos se incluyen dentro del objetivo general. SÍ 

 

Fundamentación teórica 

 

SÍ 
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11. Tiene una estructura interna coherente. SÍ 

12. Se delimitan y definen las teorías y conceptos clave de la 

investigación. SÍ 

13. Se exponen los diferentes puntos de vista de los autores 

(triangulación de teorías) y se ofrece una visión crítica de las cuestiones 

abordadas (similitudes y diferencias entre autores, etc.). SÍ 

14. Las referencias son adecuadas, suficientes y están actualizadas 

(últimos 10 años). SÍ 

15. Contiene referencias internacionales. SÍ 

16. Se incluyen citas en el texto según la normativa APA (2010). SÍ 

17. Se detalla la metodología de búsqueda sistemática. Se especifican los 

criterios de selección de las fuentes literarias. SÍ 

Diseño y metodología de la investigación SÍ 

18. Se justifica la aproximación metodológica (cuanti, cuali o mixta) y 

epistemológica utilizada con apoyo de la literatura. SÍ 

19. Se explica la selección de la muestra y el procedimiento de muestreo 

utilizado. SÍ 

20. La selección y diseño de las técnicas de producción de datos son 

coherentes con el diseño de investigación. SÍ 

21. Se triangula la información a través del uso de diferentes técnicas y/o 

fuentes. SÍ 

22. Se justifica la elección de la técnica/as de producción de datos y se 

explican cómo se han construido. SÍ 
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23. Se han validado y revisado los instrumentos de recogida de 

información y se ha hecho un pilotaje previo antes de su aplicación 

definitiva. SÍ 

24. Se describe el procedimiento que se seguirá para contactar con la 

muestra.  SÍ 

25. Se describe el procedimiento y la estrategia que se seguirá para 

analizar los datos (así como posibles programas de análisis de datos que 

se utilizarán).  SÍ 

26. La descripción del diseño es adecuada y suficiente para que otros 

puedan replicar la investigación. SÍ 

27. El diseño de la investigación respeta los parámetros y principios 

éticos. SÍ 

 

3.7.2.  Bases de datos consultadas 

 

El proceso para la revisión sistemática constó de la observación de las bases de datos que 

fomentaban el mayor número de resultados disponibles en el campo de la psicología, se 

consideraron estudios disponibles en español e inglés: 

● Scopus (https://www.scopus.com/). 

Base de datos perteneciente a la empresa Elsevier con contenido de algo grado de calidad 

científica. 

Idioma: Español e Inglés. 

● Dialnet (https://dialnet.unirioja.es/). 

Base datos científica con diversidad de recursos documentales especializados en ciencias 

humanas y sociales.  

Idioma: Español.  

● Google Académico (https://scholar.google.es/schhp?hl=es ). 

Indagador que brinda el acceso a la literatura académica de distintos repositorios. 

Español e inglés.  

● PubMed (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ ). 

https://www.scopus.com/
https://dialnet.unirioja.es/
https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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Portal que ofrece artículos y libros pertenecientes o relacionados en MedLine.  

Idioma: Inglés. 

3.7.3.  Operadores booleanos utilizados 

 

Mecanismo de búsqueda que fomente el entrelazamiento de la información por medio 

de los operadores y acceder a más información respecto a la temática establecida. 

Bases de datos: Scopus, Dialnet, Google Académico y Pubmed.  

Descriptores y operadores booleanos utilizados en las bases de datos. 

(Amor o amor romántico) (Gender Violence and Romantic love) (Teenage or 

adolescence) (Romantic love or meaning of love) (Creencias románticas y violencia) 

(Violencia de género o enfoque de género) 

3.7.2. Análisis de Datos  

 

En la búsqueda inicial de los artículos para esta investigación se obtuvieron 815, los 

cuales se encuentran separados por medio de la base de datos como en Google Académico 

con 580 artículos, Pubmed con 132, Scopus con 97 y Dialnet con 6.  

En la presente fase se descartó un total de 805 artículos considerando que se 

encontraban 625 duplicados, con la población incorrecta, el tiempo de publicación muy 

antiguo y abarcando una temática que no fomentaría un resultado, además los títulos se 

encontraban inconclusos o con una metodología deficiente por lo que se excluyen 172 

artículos dando un total de 18 artículos que por criterios como la falta de información y 

conclusiones generales se descarta un total de 8 artículos dando como resultando 10 estudios 

incluidos en la revisión. 

4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

En este capítulo, se lleva a cabo un minucioso análisis y se reconoce la relevancia de 

presentar una representación gráfica detallada de los artículos considerados en la 

investigación. Se ha elaborado un resumen gráfico mediante la utilización de un diagrama de 

flujo, el cual suministra una visualización clara y estructurada de la selección y clasificación 

de los artículos. Además, se ha utilizado una tabla descriptiva que contiene información 
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oportuna sobre cada artículo, como sus resultados destacados y otros fundamentos relevantes 

que contribuyen a los aportes de la investigación. 

Asimismo, se ha llevado a cabo un exhaustivo desarrollo de los temas de mayor 

interés abordados en este estudio, para una interpretación significativa de los hallazgos 

obtenidos. Al explorar las categorías y subcategorías, se facilita la identificación de patrones, 

tendencias y relaciones entre los diversos aspectos investigados, enriqueciendo aún más el 

análisis de los resultados estos se presentan a modo de párrafo para mejor entendimiento. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en este estudio de la manera en 

la que se los describió de forma anterior:  

Figura 2. 

Diagrama de Flujo de Selección de Artículos. 
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4.1 Levantamiento de Datos  

Tabla 2. 

Artículos incluidos para la revisión sistemática.  

  

Título y año  

 

Autor 

 

Metodología  

 

Hallazgos 

 

 “Gender roles, 

sexism and myths of 

romantic love in 

Mexican 

adolescents” (2018). 

“Roles de género, 

sexismo y mitos del 

amor romántico en 

adolescentes 

mexicanos” 

María Andre Nava 

Reyes, Louise 

Mary Greathouse 

Amador y Luz 

Anyela Morales 

Quintero.  

Enfoque: 

Cuantitativo 

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Correlacional  

 Método: 

Cuestionario de Datos 

sociodemográficos                          

Religiosidad                                                                        

Evaluación de likert en 

roles de género de 

Saldivar                                                                         

Sexismo ambivalente  y 

ambivalencia entre 

hombres de Glick y Fiske                                                                     

Escala de Mitos sobre el 

Amor Romántico  de 

Bosch                                                                                      

Muestra: 

1020 adolescentes con 

una edad entre 14 y 19  

años. 

1. Los hombres correlacionan los roles tradicionales de género y la 

adopción de actitudes sexistas benevolentes hacia las mujeres 

(r=.608, n= 380, p<.01), roles masculinos estereotipados (r=.578, n= 

380, p<.01) y roles femeninos estereotipados (r=.6898, n= 380, 

p<.01). 2. Relación significativa entre sexismo benévolo hacia 

hombres y mujeres. 3. Los hombres presentan mayor aceptación al 

mito de la idealización del amor romántico con un 16.76 mayor a 

15.76 de las mujeres, además los hombres relacionan el amor con el 

abuso con un 3.03 mayor al 2.57 de las mujeres. 
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“Dating Violence: 

Idealization of Love 

and Romantic 

Myths in Spanish 

Adolescents” (2021). 

“Violencia en 

pareja: Idealización 

del Amor y Mitos 

Románticos en 

adolescentes 

españoles” 

Adelina Martín-

Salvador, Karima 

Saddiki-Mimoun, 

María Ángeles 

Pérez-Morente, 

María Adelaida 

Álvarez-Serrano 

,María Gázquez-

López, 

Encarnación 

Martínez-García y 

Elisabet 

Fernández-Gómez. 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Exploratorio 

 Método: 

Cuestionario de Datos 

sociodemográficos                          

Religiosidad                                                                                                     

Escala de Mitos sobre el 

Amor Romántico  de 

Bosch                                                                              

Inventario de Sexismo 

ambivalente de Glick y 

Fisk                         

Escala de Actitudes 

Románticas de Hendrick 

y Dick                                                                                  

Muestra: 

184 adolescentes con una 

edad entre 16 a 19 años. 

1. La idealización del amor y el sexismo benevolente obtuvieron el 

resultado más alto en su puntuación con 2.72 y 2.25 de aceptación 

moderadamente respectivamente a las variables. 2. La dimensión 

amor y abuso tuvo una magnitud de efecto débil con 0.033 pero el 

sexismo hostil se asoció levemente con este componente, seguido de 

amor altruista y amor obsesivo.   
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“Mitos del Amor 

Romántico en 

Adolescentes: 

relación con el 

sexismo y variables 

procedentes de la 

socialización” 

(2021). 

Enrique Bonilla-

Algovia, 

Esther Rivas-

Rivero y 

Isabel Pascual 

Gómez. 

 Enfoque: 

Cuantitativo 

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Descriptivo/ 

correlacional 

 Método: 

Cuestionario de Datos 

sociodemográficos                          

Religiosidad                                                            

Consumo de pornografía                                                                                               

Escala de Mitos hacia el 

Amor de Rodríguez 

Castro                                                                             

Escala de Detección de 

Sexismo en Adolescentes  

de Recio                                                                               

Muestra: 

1840 estudiantes con una 

edad entre 14 y 15 años 

1. En la escala de creencias sobre el amor romántico, el 36.6% de las 

personas están de acuerdo con la idea de encontrar su "media 

naranja", el 54.7% con la creencia en una pasión eterna y el 15.6% 

con el mito de los celos.  2. Las mujeres muestran una marcada 

coincidencia en la creencia de que el amor es ciego (t= -5.83, p= 

.000) y de que la intensa pasión inicial debería perdurar siempre (t= -

3.24, p= .001). 3.Por otro lado, los hombres están más inclinados a 

pensar que los celos son una prueba de amor (t= 5.19, p= .000), que 

se puede amar a alguien que maltrata y que se puede maltratar a 

alguien a quien se ama (t= 2.33, p= .020). 4.  Aquellas personas que 

consumen una cantidad considerable o alta de pornografía, en 

comparación con aquellas que consumen poca o ninguna, coinciden 

más en creer que los celos son una muestra de amor (t= -2.34, p= 

.019), que se puede amar a alguien que maltrata (t= -2.12, p= .034) y 

que se puede maltratar a alguien a quien se ama (t= -2.10, p= .036). 

Además, estas mismas personas obtienen puntuaciones más altas en 

la dimensión de Vinculación amor-maltrato (t= -2.49, p= .013). 
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“Dating violence 

victimization, 

perceived gravity in 

dating violence 

behaviors, sexism, 

romantic love myths 

and emotional 

dependence between 

female and male 

adolescents” (2020). 

“Victimización por 

violencia en el 

noviazgo, gravedad 

percibida en 

comportamientos de 

violencia en el 

noviazgo, sexismo, 

mitos sobre el amor 

romántico y 

dependencia 

emocional entre 

adolescentes 

femeninos y 

masculinos”. 

 

 

 

Verónica Marcos, 

Yurena Gancedo, 

Bárbara Castro y 

Adriana Selaya. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo/ cualitativo  

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Correlacional 

 Método:                                                                          

Cuestionario de Datos 

sociodemográficos                        

Cuestionario sobre la  

Violencia en Pareja de 

Ródrigo Díaz, Herrero, 

Rodríguez Franco, 

Bringas Molleda, Paíno 

Quesada y Pérez                                                                                           

Escala de Mitos sobre el 

Amor  de Ródriguez 

Castro                                                                                 

Escala de Sexismo  de 

Recio, Square y Ramos                     

Escala de Dependencia 

Emocional  de Urbiola, 

Estevez y Iraurgi.                                                                               

Muestra: 

245 adolescentes con una 

edad entre 14 a 17 años. 

1.La evaluación de la gravedad de la violencia en una relación revela 

que las mujeres la perciben con mayor seriedad que los hombres.      

2. Existe una conexión entre las creencias sexistas y los mitos del 

amor romántico, lo cual se refleja en puntuaciones más altas en 

hombres, perpetuando así los estereotipos de género tradicionales y 

la subyugación de la mujer. 3. Se observa una relación entre la 

victimización, las creencias sexistas y los mitos del amor romántico 

como un factor que promueve las relaciones violentas. 
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“Myths of romantic 

love: gender 

perspectives in 

adolescents dating” 

(2018). 

"Mitos del amor 

romántico: 

perspectivas de 

género en el 

noviazgo de 

adolescentes." 

 

Gabriella Cerretti y 

Capilla Navarro. 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Descriptivo 

 Método: 

Cuestionario de Datos 

sociodemográficos                                                                                                                   

Escala de Mitos sobre el 

Amor Romántico de 

Bosch, Ferrer y Navarro                                                                              

Muestra: 

320 estudiantes de 

colegio 

1. La población presenta una aceptación del mito de la eterna pasión 

como el más alto con un valor de 4.14% y el menos aceptado fue el 

de que se puede violentar a alguien que se ama con un valor de 

1.54% en el promedio de respuestas brindadas.  2. La creencia de 

que el amor es omnipotente posee una aceptación superior de 3.86% 

por parte de las mujeres frente al resultado de 3.56% de los hombres, 

dando la posibilidad de que el amor justifica cualquier 

comportamiento.  
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“The teenage love: 

Do Spanish early-

middle 

adolescents believe 

in the romantic 

love?” (2021).  

“El Amor 

Adolescente:¿Los 

adolescentes 

españoles creen en 

el amor romántico? 

 

Estefanía Ruiz-

Palomino, Rafael 

Ballester-Arnal, 

Cristina Giménez-

García y María 

Dolores Gil-Llario. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Descriptivo 

 Método: 

Escala de Mitos, Falacias 

y Creencias Erróneas 

acerca del ideal de Amor 

Romántico de Luzón                                                                           

Muestra: 

448 adolescentes con una 

edad entre 12 y 16 años 

1. De acuerdo con los resultados evaluados, se encontraron un total 

de 18 mitos de amor romántico, y el promedio de creencia entre los 

adolescentes fue de 9,03 (DT = 3,13). 2.Dentro de la muestra de 448 

adolescentes, las puntuaciones más altas se relacionaron con la 

creencia de que uno tiene una "media naranja" como pareja, con un 

74,7% de aceptación, seguido de la creencia de que el amor implica 

posesión y exclusividad, con un 66,6% de aceptación. 3.Los 

adolescentes varones reportaron creer en un mayor número de mitos 

de amor romántico, obteniendo los porcentajes más altos en la 

mayoría de los mitos. De una muestra de 225 hombres, se obtuvo 

una aceptación media de los mitos de 9,55 en comparación con 8,49 

en las mujeres. Estos resultados muestran que los prejuicios y 

conceptos erróneos relacionados con el amor romántico se forman 

durante la adolescencia temprana y se presentan de manera 

diferencial según el género, ya que los mitos de amor romántico 

promueven significativamente la supremacía masculina. 
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“Mitos del amor 

romántico y 

normalización de la 

violencia de género 

en adolescentes” 

(2017). 

 

Enrique Bonilla 

Algovia1, Esther 

Rivas 

Rivero,Bárbara 

García Pérez 

y Alberto Criado 

Martos. 

 

Enfoque: 

Cuantitativo  

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Exploratorio 

Método: 

Instrumento elaborado 

por el equipo 

investigador para analizar 

la relación de los mitos 

del amor romántico, 

tolerancia a situaciones 

de violencia y las 

creencias sexistas.                                                                                         

Muestra: 

362 estudiantes con una 

edad entre 14 y 18 años. 

1. El 72,2% de las personas que están de acuerdo con el mito de los 

celos afirman que perdonarían a su pareja por amor si un día se 

enfada y les grita e insulta excesivamente (en contraste con el 45,8% 

de las personas en desacuerdo y el 14,1% considera que los malos 

tratos podrían ser perdonados por amor (en comparación con el 5,3% 

de las personas en desacuerdo. 2. La interiorización de creencias 

sexistas es predominante, con un claro apoyo a la idea de que las 

mujeres son más sentimentales, con un 73,2%, y a la aceptación de 

que los hombres son más agresivos, con un 72%. 
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“What Are 

Affective 

Relationships? 

Violence and 

Gender in the 

Narratives of Rural 

and Urban 

Teenagers From the 

South of Brazil” 

(2019). 

“¿Qué son las 

relaciones afectivas? 

Violencia y género 

en los relatos de 

adolescentes rurales 

y urbanos del sur de 

Brasil” 

Nathalia Amaral 

Pereira de Souza y 

Angelo Brandelli 

Costa 

Enfoque: 

Cualitativo 

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Exploratorio 

 Método: 

Grupos focales                                                                                         

Muestra: 

11 adolescentes con una 

edad de 15 a 16 años. 

1. Los adolescentes del estudio consideran necesario definir la 

diferencia entre estar saliendo y estar en una relación además 

manifiestan que el compromiso no se encuentra normalizado a su 

edad (puede generar vínculos superficiales). 2. Los adolescentes 

reconocen la violencia verbal, pero aceptan las actitudes de control 

derivadas de los celos. 3. Se dieron ciertos comentarios por parte de 

la muestra de los hombres en la que afirman que una mujer debe 

mantenerse virgen y aparte si tiene una vida sexual activa es una 

mujer fácil.  4. Se concluye que existe una delimitación en el 

establecimiento de límites invisibilizando la violencia y dando paso a 

visiones sexistas. 5. Se fomenta la ideología feminista, pero se 

normaliza el interés heteronormativo.  
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“Creencias del 

Amor Romántico y 

Violencia de 

Género” (2017). 

Carmen Caro 

García y Carmen 

Monreal  Gimeno 

Enfoque: 

Cualitativo  

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Explicativo  

 Método: 

Grupos de discusión                                                                                          

Muestra: 

97 adolescentes. 

1. Las chicas unen en estilos de amor a la pasión, altruismo y 

sacrificio (ágape/eros) mientras que los hombres disfrutan más las 

relaciones transitorias sin compromiso (ludus). 2. Las mujeres cuyo 

estilo de amor predominante es el Ágape por medio de estudios se 

concluye que es en el que más violencia existe. 3. Las mujeres 

consideran que sacrificarse por su pareja es lo ideal para amar de 

forma real, hay creencias arraigadas a la complementariedad y su 

omnipotencia mientras que los hombres buscan un amor servicial por 

parte de las mujeres hacia ellos como un amor materno. 
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“Amor Romántico y 

Violencia contra las 

Mujeres desde el 

Enfoque de Género” 

(2022). 

Camila Lucía 

Torrico Cano y 

Dolly Alcoba 

Meriles 

Enfoque: 

Cualitativo  

Temporalidad: 

Transversal 

Alcance: 

Exploratorio/Descriptivo  

 Método: 

Grupos focales y escala 

de mitos del amor 

romántico                                                                                 

Muestra: 

Personas de 18 a 30 años. 

1. En la construcción del amor romántico emergen conceptos sobre 

conquista e idealización y de parte de las mujeres hay indicadores 

como el amor sufrido y visto como una necesidad. 2. Los mitos del 

amor romántico que presentaron mayor aceptación fueron el amor 

incondicional, media naranja, amor eterno, omnipotencia y príncipe 

azul. 3, Las mujeres deben tener un rol pasivo mientras que los 

hombres uno activo en caso de los roles y estereotipos de género. 4. 

Un 21% habló de la violencia contra la mujer como un ejercicio de 

poder.  
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4.2. Presentación de Resultados y Análisis de información 

4.2.1. Elementos Culturales 

Roles de Género 

Los roles de género asignan comportamientos y expectativas según el género, 

limitando la individualidad y perpetuando desigualdades, estas son las expectativas culturales 

impuestas a las personas según su género, que influyen en su comportamiento, forma de 

vestir y relaciones sociales. Históricamente, los roles de género han sido binarios, divididos 

en masculino y femenino. Los roles de género masculinos han estado asociados a 

características como la fortaleza física, la valentía, la independencia y el liderazgo. A 

menudo, se espera que los hombres sean proveedores económicos, tomen decisiones 

importantes y sean competitivos. Por otro lado, los roles de género femeninos han estado 

relacionados con rasgos como la ternura, la empatía, la sensibilidad y la dedicación al 

cuidado de otros, es esencial desafiar y cuestionar estos elementos para fomentar la igualdad, 

el respeto y la autonomía en las relaciones de los adolescentes. Esto implica desafiar los roles 

de género tradicionales (Nava-Reyes et al., 2018; Bonilla Algovia et al., 2021).  

Los roles de género tienen la capacidad de afectar la dinámica de poder y la 

comunicación en una relación. Por ejemplo, cuando se espera que los hombres sean 

dominantes y tomen todas las decisiones cruciales, puede generarse una falta de equidad y 

participación igualitaria en la toma de decisiones. De manera similar, si se espera que las 

mujeres sean sumisas y obedientes, se pueden crear desequilibrios en términos de poder y 

autonomía (Nava-Reyes et al., 2018; Bonilla Algovia et al., 2021).  

Sexismo 

El sexismo se define como la discriminación o creencia en la superioridad de un 

género sobre otro, generalmente en detrimento de las mujeres. Es un tipo de prejuicio o sesgo 

basado en el género que puede manifestarse en actitudes, comportamientos o estructuras 

sociales que perpetúan desigualdades y tratan de manera desfavorable a las personas según su 

sexo. El sexismo en pareja se caracteriza por la existencia de actitudes, creencias y 

comportamientos sexistas en una relación romántica o de pareja. Esto implica tratar de forma 

desigual a los miembros de la pareja según su género y mantener roles estereotipados basados 
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en el género que contribuyen a la persistencia de la desigualdad y la discriminación (Nava-

Reyes et al., 2018; Bonilla Algovia et al., 2021).  

El sexismo puede presentarse de diversas formas. El sexismo hostil implica actitudes 

negativas hacia las mujeres, como la creencia en estereotipos negativos y la desvalorización 

de sus habilidades o roles. Por otro lado, el sexismo benevolente se manifiesta como actitudes 

aparentemente positivas pero paternalistas hacia las mujeres, como la idealización de la mujer 

como figura materna o la limitación de su participación en roles tradicionales (Nava-Reyes et 

al., 2018; Bonilla Algovia et al., 2021).  

Mito del amor romántico 

Los mitos del amor romántico son ideas idealizadas y poco realistas sobre el amor y 

las relaciones románticas que están arraigadas en la cultura y la sociedad. Estos mitos pueden 

generar expectativas poco realistas y presiones en las relaciones de pareja, lo que dificulta la 

comunicación efectiva, el crecimiento personal y la construcción de relaciones saludables y 

equitativas. Reconocer y cuestionar estos mitos es fundamental para construir relaciones 

basadas en el respeto, la comunicación abierta y la aceptación mutua. 

Los mitos del amor romántico pueden tener consecuencias negativas al establecer 

expectativas poco realistas sobre las relaciones. Estos mitos, como la creencia en un amor 

eterno y sacrificado, pueden influir en la forma en que los adolescentes perciben el amor y se 

relacionan con sus parejas. Además, existe una preocupante conexión entre estos mitos y la 

violencia de género en los adolescentes. Los mitos románticos pueden normalizar 

comportamientos abusivos, como la posesión y el control, lo que puede llevar a relaciones 

desiguales y violentas (Cerretti y Navarro, 2018; Torrico Cano, 2022).  

Se establece una relación entre la aceptación de mitos y creencias y la disposición a 

perdonar comportamientos violentos en las relaciones de pareja. Aquellas personas que creen 

en el mito de los celos muestran disposición a perdonar incluso en casos de gritos e insultos 

excesivos. Además, se destaca la presencia de creencias sexistas arraigadas que atribuyen 

mayor sentimentalidad a las mujeres y mayor agresividad a los hombres (Bonilla Algovia et 

al., 2017).  
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4.3.2. Apego Patológico 

Dependencia Emocional 

La dependencia emocional se refiere a un comportamiento repetitivo en el cual una 

persona se vuelve excesivamente dependiente de otra para cubrir sus necesidades 

emocionales y sentirse validada. Esto implica tener una gran necesidad de aprobación y 

validación por parte de la pareja o de una persona importante, acompañada de un temor 

intenso al rechazo o al abandono. La dependencia emocional implica una fuerte necesidad de 

aprobación de la pareja y puede dificultar establecer límites saludables (Marcos et al., 2020; 

Martín-Salvador et al., 2021). 

4.3.3. Violencia 

Violencia de Género 

La violencia de género se refiere a actos violentos o abusivos dirigidos 

específicamente a personas debido a su género, el cual se basa en desigualdades de poder y 

normas sociales que perpetúan la discriminación y la violencia contra individuos según su 

género, siendo las mujeres las principales víctimas en la mayoría de los casos (Caro García y 

Monreal Gimeno, 2017).  

Las relaciones afectadas por la violencia de género son desequilibradas y 

perjudiciales, con un agresor que ejerce poder y control sobre la víctima. Las raíces de esta 

violencia se encuentran en la desigualdad de género, los estereotipos de género y las normas 

sociales que perpetúan la discriminación y la violencia hacia las mujeres (Pereira de Souza et 

al., 2019).  

 Los mitos del amor romántico pueden tener consecuencias negativas al establecer 

expectativas poco realistas sobre las relaciones. Estos mitos, como la creencia en un amor 

eterno y sacrificado, pueden influir en la forma en que los adolescentes perciben el amor y se 

relacionan con sus parejas. Además, existe una preocupante conexión entre estos mitos y la 

violencia de género en los adolescentes. Los mitos románticos pueden normalizar 

comportamientos abusivos, como la posesión y el control, lo que puede llevar a relaciones 

desiguales y violentas (Bonilla Algovia et al., 2017).  
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Se establece una relación entre la aceptación de mitos y creencias y la disposición a 

perdonar comportamientos violentos en las relaciones de pareja. Aquellas personas que creen 

en el mito de los celos muestran disposición a perdonar incluso en casos de gritos e insultos 

excesivos  (Ruiz-Palomino et al., 2021). 

5. CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

La relación entre el concepto del amor romántico idealizado y la presencia de 

violencia de género en las relaciones ha sido objeto de investigación y análisis en diversos 

estudios, pero en este contexto se profundiza la evidencia recopilada entre dichas 

investigaciones revelando una conexión significativa entre las creencias arraigadas en el mito 

del amor romántico y la perpetuación de la violencia de género en población adolescente 

alrededor del mundo. 

Una relación amorosa entre dos individuos podría considerarse dentro de un margen 

de malestar cuando existe una desigualdad significativa respecto a cómo cada persona dentro 

de la relación debe comportarse con ciertas expectativas en función del género y la 

idealización de la pareja, los adolescentes aprenden de los antecedentes de sus pares con la 

información que es socialmente compartida y aceptada. Es así que los adolescentes se 

restringen en desenvolver su autonomía y primero aprenden a como ser en función de otro, 

los hombres por ejemplo manifiestan encontrar una relación entre los roles tradicionales de 

género estereotipando el comportamiento de las mujeres respecto a su suavidad y entrega 

considerando su poder dentro de la relación. Las mujeres en las creencias del mito del amor 

romántico presentan cierto pensamiento sobre que deben sacrificarse a ellas mismas para que 

sea amor real (mito de la complementariedad y omnipotencia) mientras que los hombres 

desean ser amados por medio del servicio.   

El sexismo que es una discriminación y creencia de superioridad antes las mujeres 

también fomenta expectativas poco realistas respecto a la apariencia con actitudes 

despectivas hacia la pareja incluyendo actitudes benevolentes que parecen ser 

comportamientos protectores cuando en realidad son prejuicios sutiles que refuerzan los 

estereotipos de género y limita la autonomía de las mujeres, por su parte los mitos del amor 

romántico establecen expectativas poco realistas sobre las relaciones, promoviendo vínculos 

desiguales y poco saludables lo cual es resaltado al comprender que en la escala utilizada 

para medir las creencias hacia estos mitos representa que tanto hombres como mujeres 
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idealizan el amor en relación a la pasión eterna, la media naranja o el considerar que los celos 

es amor por lo que también existe una aceptación de que se puede amar a quien se maltrata lo 

cual puede fundamentar en el ciclo del abuso en el cual la víctima mantiene presente los 

momentos románticos esperando que vuelvan a suceder por lo que se aferra al recuerdo 

romántico y tolera el abuso en cualquiera de sus formas. 

La dependencia emocional dentro de una relación ha sido considerado normal dentro 

de las relaciones de parejas y socialmente se cree que son las mujeres quienes la desarrollan 

en su mayoría por el hecho de que son más emocionales, pero de forma particular son los 

hombres quienes internalizan dicho factor, el tipo de relación que se busca en la adolescencia 

tiene una diferencia mientras que los hombres optan por relaciones con un margen superficial 

las mujeres desean formalizar las relaciones amorosas.   

La violencia de género en parejas adolescentes puede emerger en aquellas personas 

que han interiorizado los mitos del amor romántico, pueden validar o permitir conductas 

abusivas en nombre del "amor verdadero". Por ejemplo, pueden considerar que la pasión y la 

intensidad en la relación son una manifestación de amor y entrega total, lo que lleva a 

perdonar o justificar actitudes violentas y posesivas. 

Es necesario cuestionar y desafiar los roles de género tradicionales, abordar el 

sexismo en todas sus manifestaciones y desmitificar las concepciones irrealistas sobre el 

amor romántico para promover la igualdad, el respeto y la autonomía en las relaciones de los 

adolescentes o por una dimensión de diferentes factores existe la posibilidad en la cual se 

normalice comportamientos violentos como los que han sido expuestos.  

6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIÓN  

El mito del amor romántico se refiere a un conjunto de ideas irrealistas e idealizadas 

sobre el amor y dentro de una relación de pareja, estas creencias promueven la idea de que el 

amor verdadero es intenso y apasionado, obstaculizando una visión realista y objetiva dentro 

del análisis comportamental de un sujeto con quien se mantiene el vínculo.  

Desde una edad temprana como es en la adolescencia, se inculca a las personas la 

creencia en estos ideales románticos a través de la cultura popular, la literatura, el cine y los 

medios de comunicación es por esto que consecuencialmente con el tiempo se asocia a las 

experiencias amorosas como un factor común deseable que debe ser alcanzado lo antes 

posible, es por esto que cuando se reconoce ciertamente que se desea obtener 

emocionalmente se establecen relaciones amorosas en plena adolescencia.  
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 Sin embargo, esta idealización del amor romántico puede tener consecuencias 

negativas y perjudiciales en las relaciones de pareja adolescentes, especialmente en términos 

de desigualdad de género y violencia. La percepción diferenciada que tienen hombres y 

mujeres acerca del amor romántico contribuye a la formación de estereotipos basados en el 

género, lo cual genera desigualdades en las relaciones está ideología se fundamenta en que el 

hombre mantiene su individualidad mientras que la mujer debe tener una entrega que va más 

allá de sí misma, el androcentrismo el cual posee una visión centrada en el hombre 

desvalorizando lo femenino también va fomentando una ideología perturbadora.   

En muchas sociedades, se espera que los hombres adopten roles dominantes y 

protectores, mientras que las mujeres son socializadas para ser sumisas y dependientes 

emocionalmente. Estos roles de género estereotipados alimentan la desigualdad de poder y 

contribuyen a la normalización de conductas violentas en las relaciones de pareja. 

Además, el machismo y el sexismo desempeñan un papel fundamental en la 

concepción del amor romántico y sus mitos, el machismo fomenta la diferenciación social de 

género y refuerza la idea de que los hombres deben tener control y poder sobre las mujeres, 

esta mentalidad se refleja en las relaciones románticas, donde se considera que el dominio 

masculino y la sumisión femenina son parte de la dinámica natural, es por esto que el 

feminismo es un movimiento que cuestiona dichas estructuras tratando de promover la 

igualdad, las nuevas generaciones poseen la capacidad de romper los círculos que perturban a 

la sociedad y en la adolescencia donde más preguntas existenciales se dan, respuestas tendrán 

un amplio repertorio de nuevos conceptos críticos al respecto.  

La investigación ha revelado una correlación entre las creencias arraigadas en el mito 

del amor romántico y la violencia de género, aquellas personas que internalizan estos mitos 

tienden a aceptar comportamientos abusivos como parte del amor romántico, justificando así 

la violencia en sus relaciones. Además, se ha observado que las mujeres son más propensas a 

relacionar el amor romántico con la violencia, lo que evidencia cómo los estereotipos de 

género y las expectativas románticas influyen en sus percepciones, con la información 

anterior se cumple el objetivo general el cual era analizar la aceptación del mito del amor 

romántico y la manera en la que repercute en la manifestación de la violencia de género 

dentro de una relación. 
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Con la información que se ha obtenido para las conclusiones se fomenta en parte que 

por la construcción de los objetivos específicos también fueron cumplidos en la 

investigación: 

● Conceptualizar el amor romántico con sus mitos y la violencia de género con sus 

antecedentes dentro de las relaciones de pareja. 

● Revisar la aceptación de comportamientos violentos en la adolescencia como resultado de 

la ideología del mito del amor romántico exteriorizado en vínculos amorosos partiendo del 

género. 

● Examinar la correspondencia teórica entre el impacto de las creencias hacia el amor 

romántico con la violencia de género. 

El mito del amor romántico y la violencia de género destaca la importancia de 

reconocer y cuestionar las creencias románticas y estereotipos de género arraigados en la 

sociedad, en el contexto mundial es un problema social y en el contexto ecuatoriano la 

perpetuación de la violencia de género basado en creencias del mito del amor romántico 

distorsiona el desarrollo de la sociedad por lo que es ideal una transformación de patrones 

culturales y sociales desafiando la normalización de comportamientos que no fomentan 

patrones saludables dentro de una relación amorosa. 

6.1.  Limitaciones 

Durante la ejecución de este estudio, se han identificado ciertas limitaciones en el 

acceso a diversas fuentes de información debido a restricciones legales, económicas y de 

recursos. Estas limitaciones han tenido un impacto en la disponibilidad y diversidad de los 

datos recolectados, lo cual podría dificultar la generalización de los hallazgos a otros 

contextos más amplios. 

Es fundamental tener en consideración que los resultados adquiridos en este estudio se 

orientan en una temática específica y en una población objetivo determinada, lo cual podría 

presentar obstáculos para su aplicabilidad y la extrapolación de los hallazgos a diferentes 

poblaciones o contextos. 

Además, es necesario tener presente que los estudios incluidos en este análisis podrían 

presentar ciertas limitaciones metodológicas debido a la falta de información precisa o 
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detallada en algunos aspectos. Estas limitaciones podrían influir en la interpretación de los 

resultados y en la confiabilidad de las conclusiones obtenidas. 

Asimismo, resulta pertinente mencionar que el periodo de tiempo establecido para la 

búsqueda de los artículos ha sido considerado breve debido a la abundancia de información 

disponible que se encuentra más allá de los últimos 10 años de actualización. Esto implica 

que algunos estudios relevantes y más antiguos podrían no haber sido considerados en el 

análisis, lo que podría afectar la exhaustividad de los resultados obtenidos.  

6.2. Recomendaciones  

Se recomienda realizar una revisión exhaustiva y consciente respecto a la literatura 

del tema para cerrar las brechas del desconocimiento garantizando una consistencia en los 

términos utilizados, se debe evaluar la manera en la que se acepta el mito del amor romántico 

y su repercusión en la aparición de la violencia de género desde la perspectiva masculina y 

femenina. Se debe promover investigaciones acerca de la temática para fomentar relaciones 

saludables basadas en el respeto mutuo, la comunicación abierta y la autonomía individual, es 

así que se puede crear vínculos justos y saludables entre los adolescentes evitando la 

idealización del amor y la perpetuación de la violencia. 

6.3. Futuras líneas de investigación 

El mito del amor romántico y la dependencia afectiva patológica. 

El mito del amor romántico al ser una idea cultural de idealizar a la pareja con un tipo 

de apego excesivo que vendría a definirse como la dependencia afectiva patológica podría ser 

un factor que promueva el desarrollo de relaciones poco saludables en la que aquellos que 

forman la relación buscarían validación excesiva ignorando los problemas dentro de la 

relación.   

La violencia de género fundamentada en el comportamiento de pareja. 

La violencia de género con una visión crítica respecto a la manera en la que quienes 

forman la relación se comportan, podría dar el reconocimiento a como existen estructuras de 

poder desiguales entre hombres y mujeres, abordando temáticas como la desigualdad de 

género. machismo y sexismo.  
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