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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general; determinar la relación entre 

los mitos del amor romántico y la aceptación de la violencia en la pareja en adultos 

de Lima Metropolitana, 2021. Es de tipo básica con diseño no-experimental de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 201 adultos de Lima Metropolitana. 

El muestreo fue no probabilístico auto-elegido. Los instrumentos fueron: La Escala 

de Mitos del Amor Romántico y la Acceptance of Dating Violence (ADV) en su 

versión en español. Los resultados evidenciaron que no existe una correlación 

estadísticamente significativa al presentar un valor de p > .05. Así mismo, se 

encontró una relación directa (positiva) en el grupo de hombres. De esta forma, se 

infiere que los evaluados que presentan una mayor creencia en los mitos del amor 

romántico, tienden a presentar una mayor aceptación por la violencia en la pareja. 

Mientras que, en el grupo de mujeres, la presencia o aceptación de mitos del amor 

romántico no tiene conexión que ellas acepten la violencia en las relaciones de 

pareja. 

 

Palabras clave: mitos románticos, violencia en la pareja, adultos. 
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Abstract 

 

The present investigation had as general objective; to determine the relationship 

between the myths of romantic love and the acceptance of violence in the partner 

in adults of Metropolitan Lima, 2021. It is of a basic type with a non-experimental 

cross-sectional design. The sample consisted of 201 adults from Metropolitan Lima. 

The sampling was non-probabilistic self-chosen. The instruments were: The Scale 

of Myths of Romantic Love and the Acceptance of Dating Violence (ADV) in its 

Spanish version. The results showed that there is no statistically significant 

correlation when presenting a value of p> .05. Likewise, a direct (positive) 

relationship was found in the group of men. In this way, it is inferred that those 

evaluated who present a greater belief in the myths of romantic love, tend to present 

a greater acceptance of violence in the couple. While, in the group of women, the 

presence or acceptance of myths of romantic love does not cause them to accept 

violence in relationships. 

 

Keywords: romantic myths, intimate partner violence, adults. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde el pasado hasta la actualidad, la violencia de pareja ha sido una dualidad 

que no se extingue mientras exista el perpetrador y la víctima, que inmersos en sus 

ideas se mantendrán juntos, justificando sus actos en nombre del amor o sus falsas 

cogniciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) mencionó que, 

alrededor de 641 millones de mujeres alrededor de todo el mundo experimentaron 

actos de violencia por su compañero íntimo. La situación se ha vivido de forma muy 

lúgubre en países de ingresos bajos e intermedios. Según cálculos, el 37% de las 

mujeres de países pobres sufrieron de violencia: sexual, física o ambas, por sus 

parejas. Así también la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020) informó 

que en América Latina en promedio de 1 a 3 mujeres sufrieron los efectos de la 

violencia en alguna etapa de su vida, y en ese contexto una de las tácticas comunes 

de los ejecutores de violencia familiar es el aislar a la víctima. 

 

En Perú, el Ministerio de Salud (2020) mencionó que en los primeros 60 días del 

estado de emergencia, se reportaron 33,492 casos de violencia, donde el Servicio 

de Atención Urgente (SAU) solo logró atender 3,643. Se reportaron también 307 

casos de violencia sexual, entre ellos existían 204 casos hacia menores de edad, 

además de 15 feminicidios. El 63.2 % de casos la ejercieron los cónyuges o parejas 

sentimentales, el 58.9 % de la violencia no física fue la psicológica, verbal o ambas. 

El 30.7 % es violencia física y el 6.8 % es violencia sexual.  

 

Toda esta situación trajo como consecuencias en la población de mujeres 

violentadas por sus parejas; trastornos mentales, trastornos de estrés 

postraumático, episodios depresivos, ideación suicida, etc. De igual forma, otra 

información nacional del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES, 

2020) mencionó que el Jefe de la INEI, Dante Carhuavilca, en base a ENARES y la 

Encuesta Demográfica y de Salud familiar (ENDES) el 66% de las mujeres mayores 

a 18 años padecieron violencia psicológica, física o ambas, ejercida por su pareja.  
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En ese sentido, una de las principales creencias que propician la aceptación de la 

violencia en la pareja son los mitos del amor romántico (Ferrer y Bosch, 2013). Se 

sabe que el amor, visto como una construcción social conlleva a recordar muchos 

conceptos importantes en la génesis de la relación interpersonal afectiva de los 

seres humanos. Algunos de ellos tratan de explicar ciertas desigualdades creadas 

entre hombres y mujeres que fueron propiciados por un modelo patriarcal que se 

acarrea desde la antigüedad (Donoso et al., 2018).  

 

Este patrón está caracterizado por una serie de representaciones o símbolos que 

son replicados mayormente por las culturas opresoras, las cuales se valen de estos 

argumentos para el sometimiento. Uno de estos símbolos o representaciones son 

los mitos, los cuales son ideas concebidas y por concebir en torno al amor y que 

están acorde al contexto social e histórico preponderante (Bonilla-Algovia y Rivas-

Rivero, 2019). Es así que, la función del amor romántico en las parejas toma 

importancia en los integrantes de las mismas, ya sea de forma individual o conjunta, 

las características y los estereotipos asignados al sentimiento muestran que la 

violencia puede ser enmascarada y justificada en el nombre del amor (Hernández 

et al., 2020). 

 

De las investigaciones revisadas la realizada por Bosch et al., (2008) evidenció que 

se tiene un concepto sobre el amor romántico que contribuye en su parecer a 

propagar el modelo de poder y ejercer las diferencias en las relaciones, por otro 

lado sacralizar las posturas dependientes, pasivas y de subordinación. En esa 

medida las mujeres mostraron niveles más elevados de aceptación hacia los mitos 

del amor, mientras que los hombres mostraron un nivel más bajo de acuerdo con 

los mitos del amor. Caro & Monreal (2017) refirió que se puede sentir que  la misma  

comunidad se ha encargado de caracterizar cómo se quieren y cómo se aman las 

parejas, es ahí donde surge que el sentimiento preciso  es el amor soñador. 

Asimismo Rodríguez y Córdoba (2020) comentaron que el amor soñador continúa 

siendo una zona de confort en la cual permanecen muchas ideas falaces que toman 

como base muchas parejas. Esto enfatiza la fascinación estereotipada del amor 

que inculca la sociedad y sus implicaciones negativas.  



4 
 

Por consiguiente, ante esta problemática referida surge la necesidad de evaluar el 

vínculo entre las variables y se planteó la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación 

entre los mitos del amor romántico y la aceptación de la violencia en la pareja en 

adultos de Lima Metropolitana, 2021? 

 

El estudio tiene una gran relevancia social, ya que existen efectos negativos en la 

convivencia de la pareja, y en particular en el trato a las mujeres, debido al 

desconocimiento de la existencia de los mitos del amor romántico. Además, se 

debe tener en cuenta, que los casos de violencia no disminuyen y siguen 

aumentando constantemente en nuestro contexto, por ello resulta importante 

emplear dichos instrumentos que midan la relación de las variables para tomar 

acciones preventivas frente a esta problemática. 

 

Tiene pertinencia teórica, ya que no se encontraron otros antecedentes en el Perú, 

donde utilicen la Escala de Mitos del amor romántico, la cual fue utilizada en el 

presente estudio, por lo cual, los resultados obtenidos pueden ser empleados como 

antecedente para próximos trabajos de investigación y fomenten mayor divulgación 

e interés en el tema.  

 

Asimismo, sus implicaciones prácticas fueron dar a conocer dos escalas válidas y 

confiables que midan los mitos del amor romántico y la aceptación de la violencia 

en parejas de adultos, así también se enfatiza su valor teórico, ya que ha contribuido 

con la teoría de los mitos románticos de manera que, permitirá ampliar el 

conocimiento de la variable, y a partir de la obtención de los resultados sumará 

nuevos y relevantes  datos cuantitativos  en la población estudiada que servirá 

como soporte en futuras investigaciones. En términos de utilidad metodológica, se 

empleó el estudio correlacional para la mejora de la investigación de las variables, 

el cual proporciona información sobre la incidencia de dos variables y la relación 

entre ellas. 

 

Por ello, el siguiente estudio se planteó como objetivo general; Determinar la 

relación entre los mitos del amor romántico y la aceptación de la violencia en la 

pareja en adultos de Lima Metropolitana, 2021 y como objetivos específicos; 
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determinar la relación entre los mitos del amor romántico y la aceptación de la 

violencia en la pareja en adultos de Lima Metropolitana, 2021 según sexo, también 

describir el nivel de los mitos del amor romántico y el nivel de aceptación de la 

violencia en la pareja en adultos de Lima Metropolitana, 2021, describir el nivel de 

los mitos del amor romántico según sexo y el nivel de aceptación de la violencia en 

la pareja según sexo en adultos de Lima Metropolitana, 2021 . Asimismo, establecer 

la diferencia en los mitos de amor romántico según sexo y la diferencia en la 

aceptación de la violencia en la pareja según sexo en adultos de Lima 

Metropolitana, 2021. 

 

Como hipótesis a nuestro trabajo de investigación se asume que existe una relación 

significativa directa entre los mitos del amor romántico y la aceptación de la 

violencia en la pareja en adultos de Lima Metropolitana 2021, asimismo que existe 

una relación significativa  entre los mitos del amor romántico y la aceptación de la 

violencia en la pareja en adultos de Lima Metropolitana, 2021 según sexo, también 

que existe un alto nivel de los mitos del amor romántico y un alto nivel de aceptación 

de la violencia en la pareja según sexo, en adultos de Lima Metropolitana, 2021 . 

Asimismo, que no se encuentran diferencias significativas en los mitos de amor 

romántico y en la aceptación de la violencia en la pareja según sexo en adultos de 

Lima Metropolitana, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

En las investigaciones siguientes se da a conocer los resultados de diferentes 

correlaciones que indican una mayor predominancia de la aceptación de la violencia 

en pareja atribuible a los mitos románticos, ideas distorsionadas, sexismo, 

ambivalente y demás ideas relacionadas directamente. 

 

Como antecedentes internacionales en primer lugar, tenemos a Marcos et al. (2020) 

tuvieron como objetivo de investigación, determinar el nivel de las conductas que 

propicien la violencia, mitos del amor romántico, sexismo y la dependencia 

emocional y descubrir si se ejercen diferencias de género en los adolescentes 

expuestos a la victimización entre novios. El estudio fue de tipo correlacional. La 

muestra estuvo constituida por 246 adolescentes con edades entre 14 y 17 años. 

Los instrumentos empleados fueron cuestionarios sobre la violencia en el noviazgo, 

escala de sexismo equivalente, escala de mitos hacia el amor y la escala de 

dependencia emocional en relaciones. Los resultados más resaltantes evidenciaron 

que las variables están significativamente correlacionadas entre sí. En los 

resultados se halló una correlación entre las variables mitos de la idealización del 

amor y el sexismo hostil (r = .229).Se concluyó que las  adolescentes perciben los 

comportamientos de violencia en el noviazgo como más serios que los chicos, a 

excepción de la victimización ante la violencia física que es más tomada en cuenta 

por los adolescentes varones, así también que ellos son más propensos a caer en 

la dependencia emocional, creer en el amor romántico y tener ideas sexistas en 

mayor nivel que las adolescentes mujeres. 

 

Muñoz-Ponce et al. (2020) tuvieron como objetivo de investigación, analizar las 

relaciones entre aceptar la violencia, los celos y el sexismo hacia mujeres u 

hombres en una relación o noviazgo. El trabajo de investigación fue cuantitativo. La 

muestra estuvo constituida por 506 universitarios (250 hombres y 256 mujeres) con 

edades entre 18 a 25 años, siendo el muestreo no probabilístico. Las herramientas 

utilizadas fueron el Inventario de Conflictos de Relaciones de Citas de Adolescentes 

(CADRI), La Escala de Aceptación de Violencia, La Escala de Sexismo Ambivalente 
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y la Escala de celos. El resultado principal al que se llegó fue que si existía una 

correlación directa positiva entre las variables sexismo y aceptación de la violencia 

y entre los celos y la violencia ejercida. En el caso de la muestra femenina se 

observó que el sexismo hostil en mujeres y la aceptación de tácticas violentas no 

se correlacionan (r = .173, p < .01). Asimismo, en el caso de la muestra masculina 

no se correlacionan el sexismo hostil en varones y la aceptación de tácticas 

violentas (r = .164, p < .01). Finalmente, se concluyó que en las parejas existe 

mayor violencia psicológica bidireccional (tanto en hombres como mujeres) y que 

los hombres poseen mayores actitudes sexistas. 

 

Cava et al. (2020) tuvieron como objetivo de investigación analizar las correlaciones 

entre la victimización por violencia en el noviazgo offline, la victimización por 

violencia cibernética en el noviazgo y las creencias de los adolescentes en los mitos 

del amor romántico. La investigación fue del tipo correlacional. En la muestra se 

eligió a 919 adolescentes entre 12 y 18 años que cursan la educación secundaria. 

Los instrumentos empleados fueron la Escala de Mitos del Amor Romántico, el 

Inventario de Conflictos en las Relaciones del Adolescentes y La Escala de 

Violencia Cibernéticas de Parejas Adolescentes. En los resultados encontraron una 

relación significativa positiva y directa entre las variables, específicamente en 

cuanto a la creencia de mitos del amor romántico y la violencia en el noviazgo offline 

verbal - emocional (r = .26, p < .05). Finalmente, se concluyó que los estudios 

realizados revelaron una estrecha asociación entre sus diferentes variables. 

 

Fernández et al. (2020) estuvieron enfocados en el análisis y observación de la 

relación de variables: actitudes sexistas, aceptación de la violencia y victimización; 

y distinguir entre conjeturas sobre la violencia experimentada en las relaciones 

románticas de los adolescentes. El corte del estudio fue de tipo correlacional-

descriptivo. La muestra estuvo constituida por 2577 adolescentes (55,2% niñas) de 

14 a 18 años (M = 15,9; DE = 1,2). Los instrumentos aplicados fueron el cuestionario 

de violencia entre Novios (CUVINO) y la Escala de detección de sexismo en 

adolescentes (Escala de Detección de Sexismo en Adolescentes, DSA). En los 

resultados indicaron que las víctimas mostraron una alta tolerancia hacia la 

violencia de género. En cuanto, a la aceptación del abuso emocional y el sexismo 
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benevolente se encontró una relación positiva (r = .20, p<.01). La aceptación era 

mayor cuanto más frecuentes eran los abusos o agresiones. Los resultados 

también muestran que la interacción entre la aceptación del abuso sufrido y la 

manifestación de actitudes sexistas benevolentes predijo una victimización que 

involucra formas específicas de agresión. 

 

Carbonell y Mestre (2019) tuvieron como objetivo realizar el análisis de la falsa 

percepción o distorsiones relacionadas al amor y el sexismo, contando como 

muestra con adolescentes latinoamericanos. La investigación fue cuantitativo de 

corte transversal. Los 203 adolescentes latinoamericanos que participaron fueron 

de escuelas públicas entre 14 y 18 años que radicaban en España. Los 

instrumentos empleados fueron el Inventario de Sexismo Ambivalente en 

Adolescentes, la escala de mitos, conceptos erróneos y falsas creencias sobre los 

ideales desarrollados del amor romántico y el Índice de Desigualdad de Género 

(IDG). Los principales resultados a los que se arribó fue que se encontró correlación 

positiva entre las variables. Es así que, el sexismo hostil y los mitos del grupo 2 que 

hablan del amor verdadero predestinado, se correlacionaron positivamente (r = 

.339, p< .1). Finalmente, se concluyó en este trabajo la evidencia de un incremento 

de las actitudes y estereotipos sexistas así como también un alto nivel de mitos 

románticos del amor en los adolescentes de la muestra que residen en España. Por 

último, se resaltó la relación que existe entre todas las variables.  

 

 

Nava et al. (2018) tuvieron como objetivo de investigación, brindar conocimientos 

sobre la incidencia de comportamientos y actitudes estereotipadas en base al 

género y su relación con la presencia de conductas violentas en la pareja. El trabajo 

fue de tipo exploratorio, transversal y cuantitativo. Su muestra estuvo conformada 

por 767 adolescentes mexicanos cuyas edades fueron entre los 14 y 19 años. Las 

escalas que sirvieron para medir las correlaciones fueron; Escala de mitos hacia el 

amor, Escala de roles de género, Escala de sexismo ambivalente, CADRI, Escala 

de ambivalencia hacia hombres y Escala de mitos de la violación. Entre los 

principales resultados a los que llegaron fueron que, en cuanto al sexismo 

benevolente hacia la mujer y el mito amor-maltrato se estableció una relación 
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positiva ( r = .173, p< .001).Asimismo, se estableció una correlación  estadística 

significativa y directa entre las variables. Finalmente, se concluyó que en general 

los tipos de violencia presentaron bajas frecuencias a excepción de la violencia 

verbal- emocional. Esto se debe a que tanto hombres como mujeres estarían 

justificando constantemente este tipo de comportamientos. 

 

Bonilla y Rivas (2019) en su trabajo analizaron las creencias distorsionadas en 

torno a los roles de género y la práctica de la violencia contra de las mujeres en 

una relación sentimental. El estudio fue cuantitativo transversal. La muestra estuvo 

constituida por 443 docentes (71,6 % mujeres y 28,4 % hombres) entre 15 a 48 

años, siendo el muestreo no probabilístico. Las herramientas utilizadas fueron el 

Inventario de pensamientos erróneos sobre la mujer y el uso de la violencia, 

Inventario de sexismo ambiguo y la Escala de mitos del amor. En los resultados se 

evidenció la correlación positiva entre las variables y los mitos de amor idealizado 

(r = .291, p< .000). Finalmente, las conclusiones a las que llegaron fueron que las 

relaciones entre las variables fueron positivas, además que la mayoría de 

distorsiones de rol son aceptadas por ambos sexos, pero su frecuencia varía según 

el género.  

 

Villora et al. (2019) analizaron el predominio y las diferencias en el abuso online 

asiduo y crónico perpetrado en el noviazgo en relación a las distintas variables 

socio-demográficas. El estudio fue correlacional y la población y muestra estuvo 

formada por 1657 alumnos universitarios de las carreras de ciencias cuyas edades 

estaban comprendidas entre los 18- 42 años respectivamente. Los instrumentos 

que ayudaron a la investigación fueron el cuestionario sobre abuso de citas en 

línea, Abuso del móvil, Mitos del amor romántico y Aceptación de la violencia en el 

noviazgo. Los principales resultados a los que se arribó fue que existe relación 

significativa de las variables. Además, en lo que respecta a los mitos del amor 

romántico, el abuso y el abuso en las citas en línea, se encontró una correlación 

positiva. (r = .08, p < .001). Finalmente, se concluyó que el abuso ejercido de forma 

online entre las parejas constituye una problemática de actualidad debido al 

aumento sustancial que presenta y también que, si existe una relación clara entre 

los mitos románticos del amor, normalización de la violencia de género, el abuso al 
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celular y la aceptación de la violencia, y Escala de Violencia en las Relaciones de 

Pareja. 

 

Boira et al. (2017) en su trabajo tuvo como principal objetivo el análisis de las 

interrelaciones creadas entre los pensamientos desviados hacia las mujeres, 

comportamientos sexistas, violencia y su implementación en una relación íntima. 

La muestra estaba conformada por estudiantes de universidad, fueron así en total 

646 jóvenes universitarios de 3 instituciones distintas (424 alumnas y 222 alumnos), 

realizando previamente un muestreo no probabilístico elegido por conveniencia. 

Los instrumentos fueron; Versión modificada de la Escala de Tácticas de Conflictos, 

Escala de Deseabilidad Social, Inventario de Pensamiento Distorsionado e 

Inventario de Sexismo Ambivalente. Asimismo, los resultados muestran la relación 

estadísticamente significativa (r = .348, p < .000) entre el sexismo hostil y la 

violencia física grave derivada del puntaje obtenido de la escala utilizada para medir 

el sexismo benévolo - hostil, y el uso de la violencia. Finalmente se concluyó que 

existe un nivel alto y considerable de la muestra que tienen ideas sexistas y son 

propensos a ejercer la violencia, aunque estos parecen estar respaldados por el 

atractivo social.  

  

Finalmente en la investigación de Arnoso et al. (2017) se trabajó con el objetivo de 

analizar los diversos tipos de actitudes sexistas como posibles pronosticadores de 

la violencia en la pareja, así como, sus principales diferencias en relación al sexo y  

el origen socio cultural. En este trabajo se contó la participación de 251 personas, 

del mismo origen y una parte de extranjeros, de sexo indistinto, y entre las edades 

18 años a 65. Asimismo, utilizaron los instrumentos: Escala de Sexismo 

Ambivalente, Escala de Micro machismos de Ferrer, etc. Los resultados más 

relevantes muestran una correlación significativa entre la violencia de pareja y el 

sexismo. En la interpretación de los resultados se encontró que las actitudes e ideas 

tradicionales de género en los varones tienen un efecto moderado (r = .29) en 

relación a la ejecución de la violencia física hacia su pareja. Finalmente se llegó a 

la conclusión de que tomando en cuenta solo al sexismo, es difícil considerarlo 

como un predictor acertado de la violencia. También, se encontró que la muestra 
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conformada por inmigrantes evidenciaban una mayor propensión hacia las 

actitudes que desencadenan la violencia hacia las mujeres. 

  

Por otro lado, luego de realizar la revisión teórica de la violencia, se encontró que 

el término proviene del latín violentia y en el caso del que la ejerce violentus, que 

significa ser distinto en su estado actual, modo o situación natural, en ese sentido 

de forma rápida y práctica se define como; la acción de dominar o controlar a otra 

persona (Kaplan, 2016) y es directamente ejercido en el plano físico, mental y 

sexual, o en uno de ellos específicamente. Asimismo, la Real Academia Española 

(RAE) definió a la violencia, en primer lugar, como una característica de la persona 

violenta, también como una conducta y su impacto contra uno mismo u otra 

persona, y por último como una acción contra el común o cotidiano modo del 

comportamiento (Real Academia Española [RAE], 2021). 

  

La violencia en un contexto de relaciones afectivas da a conocer el ejercicio del 

poder de forma desequilibrada, en la cual quien está en el nivel superior intenta o 

logra forzar las voluntades de la otra persona mediante prácticas coercitivas que lo 

llevaran a obtener su beneficio propio. También se da a entender como el acto de 

ejercer poder contra una persona o hacia un conjunto de personas y se manifiesta 

en la forma de agresiones verbales, físicas, psicológicas y sexuales (Díaz-Aguado 

et al., 2004). Asimismo, Close (2005) refiere que la violencia en parejas, es ejercida 

mediante actos que dañan una relación en la cual impera una fuerte atracción entre 

los miembros que la conforman. 

  

Al analizar la violencia como término o su definición, se logra comprender su 

consistencia polisémica, de la cual se originan los distintos argumentos que la 

nombran según el enfoque que poseen los que la estudian, de esa forma dándole 

una variedad de patrones. Sumado a esto la forma y sentido que se le da a la 

violencia es trazado en algún punto por la gran diversidad de las áreas científicas 

que interpretan y explican sus orígenes y clasificaciones de forma muy fragmentada 

y apolítica (Del Olmo, 2000).  
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El modelo teórico de la violencia de pareja desde el plano social – ecológico, la 

entiende como el conjunto de varios niveles que conducen su análisis; nivel 

ontogenético, nivel microsistema, nivel exosistema y nivel macrosistema. El primer 

nivel que vendría a ser el ontogenético está constituido por las particularidades 

individuales que tiene cada persona, ya sean sus ideas, actitudes y acciones que 

propician o desencadenan los actos violentos. El siguiente nivel, microsistema 

incluye al medio o entorno próximo de las relaciones, características o grupos que 

direccionan la propagación de la violencia. En el nivel exosistema las bases que lo 

forman son las organizaciones o disposiciones sociales que, independientemente 

sean formales o informales, crean una conexión entre las personas y sus familias 

en un ámbito más extenso. Por último, en el nivel macrosistema confluyen los 

aspectos relacionados a los valores sociales, culturales, el campo económico-

político y demás temas afines a la comunidad, provincia o  región donde la pareja 

reside y explican en cierto grado la génesis de la violencia (Dutton, 1995).  

  

Posteriormente en la investigación de Stith, se analizaron los predictores 

relacionados con la violencia conyugal y  la victimización en las relaciones de 

adultos (Stith et al., 2004). Por otro lado, en un posterior estudio se analizó los 

predictores y factores asociados a la victimización de la violencia en la pareja, en 

una muestra de jóvenes mujeres (Vezina & Hebert, 2007). Luego de esos trabajos 

no se realizaron nuevas investigaciones, hasta que en el año 2016 se realizó uno 

que integraba de forma más organizada los resultados más actuales de la violencia 

de pareja íntima, guiada por el modelo socio-ecológico, en una población de adultos 

(Puente- Martínez et al., 2016). De esta forma se conoce que dicha teoría integra 

cuatro factores principales que inciden en el comportamiento humano: cultural 

(macro sistema), social (exosistema), familia, ocupación, vida social 

(mesosistema), e individual (microsistema), este modelo se posiciona como el más 

acertado para el análisis de la violencia de pareja. 

  

Para los psicoanalistas la violencia viene a ser algo innato de los seres humanos, 

porque desde el principio son calificados como seres guiados por su instinto, que 

tienen por motivación, los deseos que resultan de apetitos primigenios y salvajes. 

También así, refieren que la agresividad vista como instinto, está fuertemente 
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relacionada con las expresiones sexuales (Montoya, 2006). Por otra parte, en el 

modelo cognitivo refieren que la violencia, es una conducta que tiene como 

población estable a los niños y jóvenes, desde hace tiempo atrás independiente de 

las circunstancias, esto no ha cambiado. Y esta estabilidad es explicada desde el 

punto de vista que el aprendizaje temprano los provee de experiencias, patrones, 

etc. Que están regidos por procesos cognitivos y por el procesamiento de 

información que los seres humanos activan cuando realizan las interacciones con 

el medio que los rodea. Es decir, desde pequeños se aprende el pensamiento que 

rige su conducta ante la sociedad y es resistente a los cambios y asiduamente 

pronostican diferentes problemas socioemocionales que se puedan dar en la vida 

adulta. El modelo menciona que la violencia en las relaciones de pareja 

mayormente se presenta porque existe una persona vulnerable y otra 

potencialmente agresora (Orue y Calvete, 2012).  

  

En la revisión teórica del amor, se encontró que el término proviene del latín, amōris. 

Que proviene del verbo latino amāre, la palabra amor desde sus orígenes se 

relaciona con un conjunto de significados tales como el apego o el cariño, de esta 

forma el amor es una construcción que inicia desde la concepción y que continúa 

durante toda la etapa del desarrollo de las personas, cuando ellas crecen con amor 

se vuelve un ser de amor. Siendo así el mejor antídoto para todos los sentimientos 

negativos. (Coelho, 2021) al mismo tiempo la Real Academia Española (RAE) 

define al amor como un sentimiento primordial que tienen las personas para el 

encuentro con otro ser, como afecto, inclinación y entrega ya que esto es un 

complemento fundamental para convivir y comunicarse (Real Academia Española 

[RAE], 2020). Por otra parte, Chiappo (2002) menciona que la psicología del amor, 

no se centra básicamente en el amor dentro de la pareja, sino va más allá, se centra 

en el amor familiar, amor propio, amor romántico y amor sexual, es por ello que se 

ve al amor como algo fundamental de la vida.     

 

El amor romántico basado en el romanticismo no es más que la perfección e 

idealización donde se muestra que uno es propiedad del otro con la finalidad de 

evidenciar que se tiene una relación perfecta, sin embargo este tipo de amor solo 

ha logrado demostrar a la sociedad, que es una necesidad prioritaria y extremista 
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para las personas, en la cual si no estás en una relación sentimental se dice que 

terminaras solo por el resto de tu vida. Adsuara (2020) También se ha podido 

describir al amor romántico como una construcción social y cultural con diferentes 

tipos de mitos, los cuales da una idea errónea de cómo es el amor y cómo se 

relacionan las personas, creando un tipo de apego y justificación a algunos 

comportamientos no adecuados, esto se caracteriza por idealizar el concepto de la 

mujer y el varón, tanto en el aspecto matrimonial como en el ideal maternal 

(Lagarde, 2001). 

  

Asimismo, en la línea teórica basada en la socialización y el aprendizaje del amor, 

los mitos del amor son una construcción multidimensional que tienen como base 

fundamental lo siguientes tipos de mitos: mito de la media naranja, este consiste en  

hacer creer que alguien está destinado a cada persona, mito de la pasión eterna, 

una falsa idealización de que los sentimientos son perpetuos y si varían en su 

expresión es porque se han extinguido, mito de la omnipotencia, tienen la creencia 

que el amor es algo indestructible capaz de superar cualquier obstáculo, mito del 

matrimonio, noción que el amor debe ser estable, mito de los celos, convencimiento 

de que los celos forman parte de la naturaleza del amor , mito de la exclusividad, 

convicción de que solo se puede conocer al ser preciado una sola vez en la vida y 

mito del emparejamiento, creencia que la monogamia es algo natural y universal. 

Por lo tanto se puede considerar al amor como una ideología cultural las cuales 

crea un conjunto de representaciones donde se encuentran los mitos románticos, 

los sentimientos y los pensamientos. Siendo estos pertenecientes a los modelos 

amorosos (Bonilla y Rivas, 2020). 

  

En consecuencia, la socialización inferencial ha podido llevar a hombres y mujeres 

adoptar diferentes comportamientos y desarrollar actitudes en ámbitos diferentes, 

esto a contribuido a confirmar que todos se comportan de diferente manera (Ferrer 

y Bosch, 2013). Sin embargo, en otra investigación se compiló las teorías 

relacionadas a los mitos sobre el amor, y se encontraron componentes que 

fácilmente pueden representar al amor romántico, los cuales muchas veces han 

sido utilizados para la creación del modelo de un amor un tanto utópico (Flores, 

2019).  A lo largo del tiempo se han realizado recientemente numerosos estudios 
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sobre los elementos, estilos y actitudes del amor en distintos países, así mismo a 

pesar de las distintas investigaciones que se han hecho sobre los estilos del amor, 

faltan realizar más estudios que se centren en los mitos sobre todo en un contexto 

latinoamericano, por lo que es fundamental el análisis científico Gómez et al. 

(2016).  

 

En cuanto a la definición de pareja según Stange et al.  (2017) mencionan que una 

pareja es un sistema de individuos comprometidos a estar juntos a lo largo de un 

lapso de tiempo extenso, manteniendo de este modo su continuidad. Por otro lado 

según Uriarte (2005), menciona que la adultez se caracteriza por diversos factores 

influenciados por la sociedad y por ello se puede denominar como a una persona 

adulta a aquella que tiene la capacidad de hacerse cargo de sí misma en cuanto a 

lo social, afectivo, económico y emocional. 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo, diseño y nivel de investigación: 

Es de tipo básico, ya que, tuvo como objetivo recabar  información para contrastar 

con la realidad, lograr nuevos saberes y así poder interpretar una problemática 

(Sánchez y Reyes, 2002). El diseño de la investigación fue no-experimental de corte 

transversal, porque no se realizó manipulación alguna de la o  las variables 

estudiadas y se enfocó en la observación de los fenómenos planteados en el 

entorno  para analizarlos posteriormente, es decir solo se realizó la observación de 

los sucesos ya existentes sin intervenir en ellos (Hernández et al., 2014). 

  

Asimismo, la investigación actual se encuentra a nivel correlacional, porque se 

caracterizó por la recolección de datos en una sola oportunidad, y cuyo fin fue 

explicar las relaciones de las variables, categorías o conceptos en aquel momento 

exacto, ya sea en un término correlacional o en la implementación de  una relación 

de causa y efecto, para descubrir si una de las variables afecta a la otra y su relación 

mutua (Hernández et al., 2014).  

 

3.2 Variables y operacionalización:  

3.2.1 Mitos del amor romántico  

• Definición conceptual: Los mitos del amor romántico pueden definir como 

la combinación o reunión de dogmas y creencias que han sido aceptados en 

la sociedad acerca del carácter del amor; lo que significa que los mitos 

románticos vigentes en la actualidad  “son aquellos que resultaron de la 

unión entre las normas legadas por las tradiciones culturales y las 

situaciones económicas- sociales o políticas que transcurren en esa 

coyuntura” (Yela, 2003). 
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• Definición operacional: Estimación de la variable, a través de la suma total 

del puntaje obtenido en la Escala de Mitos del Amor Romántico. 

 

• Dimensiones: En el caso de esta escala, los Mitos Románticos constituyen 

una sola dimensión explicada desde la suma total del puntaje, sin embargo, 

también puede ser interpretada de forma independiente cada uno de sus 9 

sub- indicadores.  

 

• Escala de medición: De tipo ordinal, va desde 1 (completamente en 

desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (ni de acuerdo ni desacuerdo), 4(de 

acuerdo) y 5 (completamente de acuerdo). 

 

3.2.2 Aceptación de la violencia 

• Definición conceptual: Se refiere a aquellas conductas agresivas 

manifestadas en violencia psicológica o física en posturas instigadoras que 

originen sufrimiento o dificultades en la relación (Calvete, 2008).  

•  Definición operacional: Se mide la variable, a través del puntaje obtenido 

en la Acceptance of Dating Violence (Fernández-González, 2016). 

•  Dimensiones: Posee una sola dimensión la cual estima o determina el 

grado de la justificación de la violencia. 

•  Escala de medición: De tipo ordinal, el cual consta de seis respuestas: 1 

(totalmente falso), 2 (la mayoría de veces falso), 3 (más falso que 

verdadero), 4 (más verdadero que falso), 5 (la mayoría de veces verdadero) 

y 6 (me describe perfectamente). 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población: La población es la agrupación o reunión de personas u 

objetos a los que se hace partícipe para una investigación particular. "Las 

personas, animales u objetos pueden ser los partícipes de la misma " (López, 

2004). Es así que, en esta investigación, la población estuvo constituida por 5 

millones 801 mil 002 adultos de Lima- Metropolitana (INEI, 2018). 
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• Criterios de inclusión: 

• Residir en Lima Metropolitana. 

• Aceptar la participación y llenar el formulario en su totalidad.  

• Personas de sexo indistinto mayores o iguales a los 18 años de 

edad.  

• Contar con un correo electrónico en su dispositivo. 

 

 ● Criterios de exclusión:  

• No aceptar voluntariamente ser partícipes del estudio.  

• No completar de forma adecuada el formulario. 

• No contar con un correo electrónico activo. 

 

3.3.2 Muestra: La muestra es un subconjunto representativo de la población 

total, de ella se recabará la información requerida, asimismo debe ser 

delimitada de forma precisa y ha de ser un número finito y estimado (Bernal, 

2010).   

 

Es así que, para poder hallar el tamaño muestral se tuvo en cuenta el criterio 

empírico usado para contrastar la hipótesis, que se basa en la significancia 

estadística, tamaño del efecto y potencia estadística, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en otras investigaciones cuyas variables están 

relacionadas (Guerra-Márquez y Carrillo-Montes, 2006; Cárdenas y Arancibia, 

2014). Este cálculo se realizó utilizando programa G*Power versión 3.1.9.7 y 

se tomaron en cuenta los valores estadísticos significativos de 0.05 

(Hernández, et al., 2014) y de poder estadística de 0.8 (Cárdenas y Arancibia, 

2014). Asimismo, para encontrar el tamaño del efecto se tomó el coeficiente de 

correlación en un estudio previo de Marcos et al. (2020) el cual fue de .229, por 

lo que el  tamaño mínimo necesitado fue de 201 participantes.  

 

  3.3.3 Muestreo: El muestreo es el procedimiento que se realiza para alcanzar 

un subconjunto con la finalidad de encontrar ciertas características de la 
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población universal que se desean investigar (Alarcón, 2008). En este caso el 

tipo de muestreo es no- probabilístico auto-elegido, ya que los participantes 

estaban disponibles y colaboraron por voluntad propia (Bologna, 2011). 

Asimismo, Arroyo y Sádaba (2012) remarcan que este muestreo 

continuamente es realizado en medios tecnológicos, ya que, lo aplican por 

medio de encuestas online. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: En la investigación se 

utilizó la encuesta virtual como técnica para recolectar los datos, ya que, es el medio 

más adecuado al contexto actual, en el que la población y en especial la muestra 

señalada, cuentan con mayor acceso. También porque los participantes son adultos 

que en su mayoría poseen los conocimientos y herramientas adecuadas para 

realizarlos. Los beneficios de estas encuestas son el ahorro del tiempo, bajo coste 

económico en la aplicación, etc. Los aspectos en contra sería que estas técnicas 

no alcanzarán siempre el número deseado en una sola aplicación, sino que 

necesitan mucha difusión para lograr el objetivo (Alarco y Álvarez, 2012). 

Instrumento 1: Escala de Mitos del Amor Romántico 

Ficha técnica 

Nombre original    : Escala de Mitos del Amor Romántico. 

Autor                    : Enrique Bonilla-Algovia y Esther Rivas-Rivero. 

Procedencia         : Madrid- España. 

Año                       : 2019. 

N° de ítems            : 11 ítems. 

Administración      : Individual  

Duración               : 5 minutos 

Área de aplicación: Clínico 

Finalidad               : Miden la aceptación de los mitos románticos. 

 

La Escala de Mitos del Amor Romántico, diseñada y validada por Enrique Bonilla-

Algovia y Esther Rivas-Rivero (2019).Tiene carácter unidimensional, cuya finalidad 

es medir el grado de aceptación hacia los mitos románticos, posee 11 ítems y su 
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formato de respuesta Likert presenta 5 opciones: 1 (completamente en 

desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (ni de acuerdo ni desacuerdo), 4(de acuerdo) y 

5 (completamente de acuerdo). Todas las preguntas tienen un sentido directo, por 

lo cual si se obtienen puntuaciones elevadas se supone mayor nivel de consenso 

con los mitos. Asimismo se pueden medir de manera independiente a través de sus 

indicadores o en conjunto por medio del puntaje total presentado en la escala. 

 

Propiedades psicométricas originales 

Se pudo observar que la correlación de los mitos del amor (r = .66) y el sexismo (r= 

.57) eran estadísticamente significativos (p < .001). Presentando también una 

confiabilidad aceptable cuyo alfa fue de .80 y en relación a todos los datos de ajuste 

estadísticos salieron óptimos: (GFI=.98; AGFI=.98; CFI=.95; RMSEA=.065; 

RMSR=.052). Por último, según el análisis estructural y algunos otros índices 

adicionales se evidencio que se admite un solo factor siendo así la escala 

unidimensional de la SMRL. 

 

Propiedades psicométricas del piloto 

Luego de la aplicación del piloto a los 77 participantes se observó en el análisis de 

los ítems, que los 11 ítems son aceptables, ya que cumplen con los criterios 

psicométricos adecuados. Por otro lado,   la Escala de Mitos del Amor Romántico 

no presenta una relación estadística significativa con la Acceptance of Dating 

Violence (ADV) (r = .163, p > .05).También, se encontró un valor de .75 en el 

coeficiente omega y de .74 en el coeficiente alfa. Por último, en el análisis de 

invarianza de la escala, se evidencia que no existe equivalencia entre la estructura 

factorial según sexo (Δ CFI > 0,01; Δ RMSEA < .01), por lo cual los ítems miden la 

variable de forma distinta en hombres y mujeres. 
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Instrumento 2: Escala de aceptación de la violencia en el noviazgo 

Ficha técnica 

Nombre original      : Acceptance of Dating Violence (ADV) 

Autores                   : Liria Fernández-González, Izaskun Orue y Esther Calvete  

Procedencia           : Bilbao- España  

Año                         : 2016 

N°de items              : 9 

Administración        : Individual  

Duración                : 5 minutos  

Área de aplicación: Clínico  

Finalidad                : Aceptación de la violencia  

 

Acceptance of Dating Violence (ADV) o Escala de aceptación de la violencia en el 

noviazgo, creada por Foshee, Bauman, Arriaga, Helms, Koch y Linder (1998) y 

traducida al español por Liria Fernández-González, Izaskun Orue y Esther Calvete 

(2016). Es un instrumento de una única dimensión, la cual tiene por objetivo medir 

la aceptación de la violencia, esta versión tiene 9 ítems calificados en una escala 

que va de 1 (totalmente falso), 2 (la mayoría de veces falso), 3 (más falso que 

verdadero), 4 (más verdadero que falso), 5 (la mayoría de veces verdadero) y 6 (me 

describe perfectamente).Su aplicación es de forma individual y la suma total de la 

escala va desde 9 a 54 puntos. La escala demostró una buena consistencia interna 

(α = .83). 

Propiedades psicométricas originales 

En la versión original se obtuvo un valor de la confiabilidad de .83 en el coeficiente 

alfa, mientras que, en el Análisis Factorial Exploratorio representó una respuesta 

de dos factores, aunque la inspección del diagrama de pedregal y la matriz de 

factores sugieren que los datos se explicarían mejor con una solución de un factor. 
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 Propiedades psicométricas del piloto 

En la investigación se aplicó el piloto a 77 participantes y, como resultado, de 

acuerdo al análisis de ítems, los 9 ítems cumplieron con los criterios psicométricos 

para ser considerados aceptables. Asimismo, Acceptance of Dating Violence (ADV) 

no se encontró una correlación significativa con la Escala de Mitos del Amor 

Romántico (r = .163, p > .05). También, se encontró un valor de .78 en el factor 

omega y de .75 en el factor alfa. Por último, en el análisis de invarianza de la escala, 

se evidencia que no existe equivalencia entre la estructura factorial según sexo (Δ 

CFI > 0,01; Δ RMSEA > .01), por lo cual los ítems miden la variable de forma distinta 

en hombres y mujeres. 

 

3.5. Procedimientos: 

 

 Se inició el trabajo de investigación escogiendo las escalas; Escala de Mitos del 

Amor Romántico y la Acceptance of Dating Violence (ADV) en su versión en 

español, posterior a ello, se realizaron los permisos requeridos para su utilización, 

mediante solicitudes a través de correo electrónico a los autores. 

Luego se continuó con la creación del formulario en Google Forms, y su difusión 

por las redes sociales como WhatsApp, Facebook e Instagram, donde todos los 

participantes tuvieron el conocimiento de los aspectos del estudio y la oportunidad 

de  completar las escalas, anónima y voluntariamente. Se procedió a recaudar los 

datos en el lapso de un mes, posterior a ello se exportaron en el formato de Excel 

y luego se depuraron en base a los criterios de exclusión e inclusión planteados. 

Por último, se realizaron los procesos estadísticos correspondientes. 

3.6. Método de análisis de datos:  

Con respecto al análisis de las variables se utilizó la estadística descriptiva: 

porcentajes y frecuencias de acuerdo a los niveles de la variable de forma general y 

según sexo. Luego para indicar si las variables se están distribuyendo conforme a la 

normalidad se usó el estadístico Shapiro Wilk, lo cual brindo un p < .05 en las escalas 
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generales, permitiendo hacer uso de la estadística no paramétrica. Posteriormente, 

se realizó la prueba de comparación mediante la U de Man Whitney según sexo en 

ambas escalas. Así mismo, se utilizó el Coeficiente de Spearman por considerarse 

como una prueba no paramétrica, esta permitió realizar la correlación entre ambas 

variables, y correlacionar ambas variables según sexo. Por último, el nivel de la 

significancia, que es el que indica la estimación de seguridad con respecto a no 

equivocarse, que es determinado en principio por el investigador, y es reflejado en 

términos probabilísticos (Hernández, et al., 2014). Para el actual trabajo de 

investigación el error a considerar fue de .05. Asimismo, la potencia estadística es 

de 0.8 (Cohen, 1992). 

3.7. Aspectos éticos:  

En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta la reglamentación y 

aspectos éticos para emplear la información de forma responsable, considerando 

utilizar sólo datos fidedignos y apropiados, respetando las ideas principales de los 

autores, efectuando el citado de todos los textos utilizados o cualquier información 

incluida en el presente estudio mediante el uso de la American Psychological 

Association (APA, 2017). 

Asimismo, se acató los principios C y D respectivamente de la APA, los cuales 

expresan el principio de integridad y el principio de justicia los cuales son 

imprescindibles para configurar la parte ética requerida (APA, 2017). Las líneas 

generales del Código de ética profesional del psicólogo (Colegio de Psicólogos del 

Perú [CPSP], 2017) nos indican en los apartados 22 y 25 que los acuerdos deben 

ser veraces y justos dados entre los participantes y los investigadores, de la misma 

forma es importante la protección de la información que se obtiene, ya que es 

confidencial. 

Por último en el presente estudio, se tomó en cuenta de forma estricta y activa 

los propios principios éticos y las buenas prácticas de integridad científica, teniendo 

presente que las conductas omisivas constituyen una falta de cumplimiento pueden 

ser sancionadas, ya que atentan contra la reputación institucional y su aporte 

científico-tecnológico a la sociedad. (CONCYTEC, 2019) 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Objetivo: Describir el nivel de aceptación de los mitos del amor romántico en 

adultos de Lima Metropolitana 2021. 

 

Tabla 1 

Nivel de aceptación de los mitos del amor romántico 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 51 25.4 

Medio 89 44.3 

Alto 61 30.3 

Total 201 100.0 

 

En la tabla 1 se muestra el nivel de aceptación de los mitos del amor romántico en 

adultos. En ese sentido, la mayoría de los encuestados muestran un bajo nivel de 

aceptación de los mitos del amor romántico (44.3%), seguido por un alto grado de 

aceptación de los mitos del amor romántico (30.3%) y, por último, un bajo grado de 

aceptación de los mitos del amor romántico (25.4%). 

 

Objetivo: Describir el nivel de aceptación de los mitos del amor romántico en 

adultos según sexo en adultos de Lima Metropolitana 2021. 

 

Tabla 2 

Nivel de aceptación de los mitos del amor romántico según sexo. 

  Según sexo 

Mujer Hombre 

Escala de Mitos del 
Amor Romántico 

Bajo 
Frecuencia 39 12 

Porcentaje 30.95 16.00 

Medio 
Frecuencia 60 29 

Porcentaje 47.62 38.67 

Alto 
Frecuencia 27 34 

Porcentaje 21.43 45.33 

Total 
Frecuencia 126 126 

Porcentaje 100 100 
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En la tabla 2 se puede observar el nivel de aceptación de los mitos del amor 

romántico según sexo. De esta forma, se observa que el mayor porcentaje de 

participantes presentan un bajo nivel de aceptación de los mitos del amor romántico 

son las mujeres (30.95%), seguido por los participantes que presentan un nivel de 

aceptación intermedio quienes también son mujeres (47.62%), por último, los que 

presentaron un alto nivel de aceptación de los mitos del amor romántico son los 

hombres (45.33%). 

 

Objetivo: Describir el nivel de aceptación de la violencia en la pareja en 

adultos de Lima Metropolitana 2021. 

 

Tabla 3 

Nivel de aceptación de la violencia en la pareja 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 140 67.7 

Alto 61 32.3 

Total 201 100.0 

 

En la tabla 3 se puede observar los niveles de aceptación de la violencia en la 

pareja. En este sentido, la mayoría de los encuestados presentan un bajo nivel de 

aceptación de violencia en la pareja 67.7%, mientras que 32.3% de los participantes 

presentan un alto nivel de aceptación de violencia en la pareja. 

 

Objetivo: Describir el nivel de aceptación de la violencia en la pareja según 

sexo en adultos de Lima Metropolitana 2021. 

 

Tabla 4 

Nivel de aceptación de la violencia en la pareja según sexo. 

  Según sexo 

Mujer Hombre 

Escala de 
Aceptación de la 

Violencia 

Bajo 
Frecuencia 85 55 

Porcentaje 67.46 73.33 

Alto 
Frecuencia 41 20 

Porcentaje 32.54 26.67 

Total 
Frecuencia 126 75 

Porcentaje 100 100 
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En la tabla 4 se muestra los niveles de la escala de aceptación de la violencia en la 

pareja según sexo en adultos. De esta forma, se encuentra que la mayoría de los 

participantes que presentan un bajo nivel de aceptación de la violencia en la pareja 

son hombres (73.33%), así mismo, la mayoría de los participantes que presenta un 

bajo nivel de aceptación de la violencia en la pareja son las mujeres (32.54%).  

 

4.2. Prueba de normalidad 

 

Tabla 5 

Prueba de Shapiro-Wilk para la Escala de aceptación a la pareja y Mitos del amor 

romántico según Sexo 

  
  

SW n p 

Escala de 
Aceptación de la 

Violencia 

Total .373 201 .000 

Mujeres .494 126 .000 

Hombres .259 75 .000 

Escala de Mitos 
del Amor 

Romántico 

Total .980 201 .006 

Mujeres .982 126 .920 

Hombres .974 75 .118 
Nota: SW=Shapiro Wilk; n=muestra; p = valor de probabilidad 

  

En la tabla 5 se puede observar que se realizó la prueba de Shapiro-Wilk; por ser 

considerada como la prueba más potente entre las pruebas de normalidad (Zuluaga 

et al., 2013), donde se realiza el análisis de normalidad por variable y para cada 

grupo según sexo. Se observa que ambas variables presentan un p valor menor a 

.05, lo que demuestra que ninguna de las variables se ajusta a la distribución 

normal. Sin embargo, al analizar el grupo de sexo en la escala de mitos sobre el 

amor romántico, el p valor supera el .05, indicando que esos grupos presentarían 

una distribución normal. Para la comparación entre grupos se utilizará la prueba no 

paramétrica U de Man Whitney para la escala de aceptación a la violencia, la prueba 

paramétrica de student para la escala de mitos del amor romántico. Además, dado 

que las 2 variables que se correlacionaran no presentan una distribución normal, 

se utilizara el estadístico no paramétrico rho de Spearman. 
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4.3. Comparación de grupos 

 

Objetivo: Establecer la diferencia en los mitos de amor romántico según sexo 

en adultos de Lima Metropolitana, 2021. 

 

Tabla 6 

Diferencias en los mitos del amor romántico según sexo 

Variable 
Medias T 

Student  
p 

d de 
Cohen Mujer Hombre 

Escala de Mitos del Amor 
Romántico 

25.71 29.09 -3.154 .093 .46 

Nota: p= valor de probabilidad; rbis=correlación biserial 

En la tabla 6 se puede observar que no existen diferencias significativas entre el 

grupo de hombres y mujeres en los mitos del amor romántico (p < .05). Así mismo, 

se puede evidenciar que la media entre hombres y mujeres es similar. También se 

halló el tamaño del efecto de la d de Cohen, donde un valor de .46 indica que tiene 

un efecto pequeño (Cohen, 1988). De esta forma, se puede inferir que no existe 

una diferencia significativa entre los grupos, presentando un efecto pequeño y 

negativo.  

 

Objetivo: Establecer la diferencia en la aceptación de la violencia en la pareja 

según sexo en adultos de Lima Metropolitana, 2021. 

 

Tabla 7 

Diferencias en la aceptación a la violencia en la pareja según sexo 

Variable 
Rango promedio U de 

Mann 
Whitney 

p rbis 
Mujer  Hombre 

Escala de Aceptación de la 
Violencia en pareja 

102.96 97.7 4477.5 .445 .0524 

Nota: p= valor de probabilidad; rbis=correlación biserial 

En la tabla 7 se puede observar que no existen diferencias significativas en la 

comparación entre el grupo de hombres y mujeres en la aceptación de la violencia 

hacia la pareja (p > .05) (Cohen, 1988).  
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4.4. Establecimiento de correlaciones: 

Objetivo: Determinar la relación entre en los mitos del amor romántico y la 

aceptación a la violencia en la pareja en adultos de Lima Metropolitana, 2021. 

 

Tabla 8 

Correlación entre los Mitos del Amor Romántico y la Aceptación a la violencia en la 

pareja.  

  Aceptación a la violencia en la pareja 

Mitos del Amor Romántico  

r .122 

r2 .015 

p .084 

n 201 
Nota: r=rho de Spearman; r2=coeficiente de determinación; p= valor de probabilidad; n=muestra 

 

En la tabla 8 se muestra la relación entre los mitos del amor romántico y la 

aceptación a la violencia en la pareja. Cabe mencionar que no existe una 

correlación estadísticamente significativa al presentar un valor de p > .05. Así 

mismo, no se encontró una correlación entre ambas escalas y tampoco un tamaño 

del efecto que evidenciara una asociación entre las variables. 

 

 

Tabla 9 

Correlación entre los Mitos del Amor Romántico y la Aceptación a la violencia en la 

pareja según sexo. 

 Aceptación a la violencia en la pareja  

Mujer Hombre 

Mitos del Amor Romántico 

r .086 .203 

r2 .007 .041 

p .338 .080 

n 201 201 
Nota: r=rho de Spearman; r2= coeficiente de determinación; p= valor de probabilidad; n=muestra 

 

En la tabla 9 se evidencia la correlación entre los mitos de amor romántico y la 

aceptación a la violencia en la pareja. Sin embargo, no se encontró una relación 

estadísticamente significaba al presentar un p valor mayor a .05.   
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V. DISCUSIÓN  

 

La presente investigación buscó la relación de las variables; mitos del amor 

romántico y la aceptación de la violencia en la pareja, asimismo describir los niveles 

y las diferencias según sexo, de los 201 adultos participantes encuestados. Los 

resultados encontrados revelaron que no existe relación entre las variables a 

comparación con los hallazgos de Marcos et al.(2020) y Carbonell y Mestre (2019), 

aunque sí mostraron cierta coincidencia con la investigaciones de Bonilla y Rivas 

(2019) y Nava et al.(2018) donde señalan la mayor incidencia de aceptación de los 

mitos del amor romántico por parte de los varones ,esto nos alerta de una posible 

asimilación de que estas creencias podrían conducir a mayores tasas de violencia 

de género en las relaciones de maritales. 

En primer lugar, se buscó determinar la relación entre la escala de Mitos del Amor 

Romántico y la escala de aceptación de la violencia en la pareja. En los resultados 

de la tabla 8 se pudo observar que la correlación entre estas 2 escalas es baja (r= 

.122), lo cual se puede considerar escasa o nula (Ortega et al., 2009), y según el p 

valor, no existe una relación entre ambas variables (p > .05) (Cohen, 1998). Estos 

resultados son opuestos a los encontrados en otras investigaciones, donde existe 

una relación hipótesis planteada, la cual indicaba una relación entre las variables.  

Esto se debe a que la presencia de los mitos de amor romántico que idealizan a la 

pareja en una relación no contribuye a la aceptación de la violencia en la pareja en 

la muestra de Lima Metropolitana. 

En segundo lugar, el presente estudio buscó determinar la relación entre el mito del 

amor romántico y la aceptación de la violencia en la pareja en adultos de Lima 

Metropolitana según sexo. En los resultados sustentados en la tabla 9, 

encontramos que no existe una relación entre ambas escalas en el grupo de 

mujeres (r= .086; p > .05), no obstante, se encontró una relación débil en el grupo 

de hombres (r= .203), aunque no fue estadísticamente significativa (p > .05). Estos 

resultados son similares a los encontrados por Marcos et al. (2020), donde 

analizaron una muestra de 246 adolescentes (125 chicas y 123 chicos) con edades 

entre 14 y 17 años, encontrando como resultado que la aceptación de la violencia 



30 
 

física y los mitos del amor son tomados en un mayor nivel por los adolescentes 

varones en comparación al grupo de las mujeres.  

En tercer lugar, se buscó describir el nivel de aceptación de los mitos del amor 

romántico en adultos de Lima Metropolitana. De esta forma, se puede observar en 

la tabla 1 que el 30.3% de la muestra presenta un alto nivel de aceptación de los 

mitos del amor romántico. Esto puede ser explicado por Bonilla et al. (2021) quienes 

en su investigación que tuvo como muestra a 1840 adolescentes de educación 

secundaria, indica que las personas que están en una relación de pareja, siempre 

tienden a aceptar en mayor porcentaje algunos mitos del amor romántico que 

suelen coincidir con su propia situación. 

Por otro lado, se buscó describir el nivel de aceptación de la violencia en la pareja 

en adultos de Lima Metropolitana 2021.  De tal modo, se puede observar que en la 

tabla 3 el 32.3% de los participantes presentan una alta aceptación hacia la 

violencia en la relación de pareja. Fernández et al. (2020) en su investigación refiere 

que en el caso de 2577 adolescentes con edades entre 14 y 18, se suelen aceptar 

los abusos emocionales cuando mayor es su incidencia, así mismo, este abuso 

puede aumentar cuando mayores es la aceptación hacia el sexismo benevolente (r 

= .20, p<.01). 

En cuarto lugar, en la descripción de los niveles de los mitos del amor romántico 

según sexo, se observa que en la tabla 2 los hombres son lo que presentan un alto 

nivel de aceptación de los mitos del amor romántico (45.33%), siendo las mujeres 

las que presentan un nivel bajo-intermedio en la aceptación de los mitos de amor 

romántico. Esto coincide con el trabajo de Marcos et al. (2020) donde explican que 

los varones de su muestra total de 246 adolescentes, obtuvieron puntuaciones más 

altas en los mitos del amor; de igual manera, Múñoz-ponce et al. (2020) refiere que 

los hombres son los que presentan mayores actitudes sexistas frente a las mujeres; 

lo cual influye en la percepción que se tiene sobre la violencia al minimizar sus 

efectos (Martínez-León et al.,2018). 

En relación a la descripción de los niveles de aceptación de la violencia en la pareja 

según sexo, se evidenció en la tabla 4 los niveles de la escala de aceptación de la 

violencia en la pareja según sexo en adultos. De esta forma, se encuentra que los 
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hombres presentan un bajo nivel de aceptación (73.33%) y las mujeres presentan 

un alto nivel (32.54%) de aceptación de violencia en la relación de pareja. Estos 

resultados difieren de lo encontrado por Saldívar et al. (2007) donde se mostró que 

los hombres tienen una mayor aceptación hacia todos los tipos de violencia en 

comparación a las mujeres, debido a que socialmente los varones muestran estas 

actitudes ante la sociedad con el propósito de mostrar su masculinidad, lo cual los 

lleva a mostrarse más agresivos y dominantes. 

En quinto lugar, con respecto a la diferencia en los mitos de amor romántico según 

sexo, se puede observar en la tabla 6 que no existe diferencia significativa entre el 

grupo de hombres y mujeres en los mitos del amor romántico (p > .05), existiendo 

un tamaño del efecto pequeño entre las variables. Así mismo, se puede evidenciar 

que la media entre hombres y mujeres es similar. También se halló el tamaño del 

efecto de la d de Cohen, donde un valor de .46 indica que tiene un efecto pequeño 

(Cohen, 1988). Así mismo, de Nava et al. (2018) al analizar los resultados de la 

escala de mitos del amor romántico, encontraron que no existieron diferencias 

significativas en el mito de idealización del amor según sexo, pero cabe señalar que 

si presentaban estas creencias en los participantes. No obstante, estos resultados 

fueron opuestos a los brindados por Rodríguez et al. (2013) quienes también 

observaron en los hombres una mayor aceptación del mito abusivos, creencias 

falsas y peligrosas, ya que justifica los celos en la relación conyugal al verla como 

símbolo del “amor verdadero”. Sin embargo, esta discrepancia se debe a las 

diferencias culturales y sociodemográficas en donde se realizaron los estudios. 

Con respecto a la diferencia en la aceptación de la violencia en la pareja según 

sexo, en la tabla 7 se puede observar que no existe diferencia significativa en la 

comparación entre el grupo de hombres y mujeres en la aceptación de la violencia 

hacia la pareja (p > .05) (Cohen, 1988). Por otro lado, la correlación biseral es 

pequeña debido a que no existe relación entre las puntuaciones de hombres y de 

mujeres (rbis= .0524) (Espejo et al., 2006). Por lo contario en la investigación de 

Nava et al. (2018) en lo concerniente a las diferencias por sexo en la perpetración 

o aceptación de violencia se observaron diferencias significativas en todas las 

subescalas, No obstante, fueron los varones quienes señalaron sufrir más violencia 

verbal-emocional en comparación a las mujeres. 
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El presente trabajo de investigación tuvo muchas limitaciones en el proceso de su 

desarrollo, especialmente en la recolección de datos, ya que la modalidad virtual 

no pudo garantizar que las evaluaciones se hayan realizado en las circunstancias 

correctas, afectando el análisis de los datos (Eslava-Schmalbach y Escobar-

Córdoba, 2012). Otra limitación que resulta importante resaltarla es que, al no haber 

muchas investigaciones similares a esta, la comparación de resultados debería ser 

abordada con más rigor en futuras investigaciones. Por último, se debería replicar 

el estudio con una muestra más grande ya que conforme fue aumentando la 

cantidad muestral los datos fueron mejorando.  

Finalmente, este trabajo es de los primeros en realizar la correlación entre los mitos 

del amor romántico y la aceptación de la violencia en la pareja en adultos de Lima 

Metropolitana en contexto de la pandemia del Covid-19, aportando un vacío de 

conocimiento. Además, se sabe que los estereotipos y creencias son una de las 

razones por las cuales la violencia se sigue presentando e incluso es acepta en 

diversas poblaciones (Trujillo y Contreras, 2021). Por ello, este estudio servirá como 

antecedente para futuras investigaciones que busquen conocer la relación entre las 

creencias en las relaciones de parejas y si estas pueden o no contribuir en la 

aceptación de la violencia.    
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VI. CONCLUSIONES: 

 

• En primer lugar, se encontró que la correlación entre las escalas es baja, lo 

cual se puede considerar escasa o nula y según el p valor, no existe una 

relación entre las variables, la recolección de información en el contexto 

virtual y la deseabilidad social pueden ser determinantes en estos 

resultados. 

 

• Con respecto a la relación entre ambas escalas según sexo, se halló que no 

existe una relación en el grupo de mujeres, sin embargo, se encontró una 

relación débil en el grupo de hombres, esto también fue evidenciado en otras 

investigaciones que sirvieron como antecedentes. 

 

• Con respecto al nivel de los mitos del amor romántico, se vio que el 30.3% 

de la muestra presento un alto nivel de aceptación a los mismos, quizás esto 

debido a que la muestra estuvo compuesta por personas de un contexto 

sociocultural en la cual las relaciones de pareja suelen tener como base las 

creencias distorsionadas entorno al amor. 

 

• En cuanto al nivel de aceptación de violencia en la pareja se halló que 32.3% 

de los participantes presentaron el más alto nivel, probablemente el 

porcentaje pudo ser mayor ya que las cifras de casos de violencia en Lima 

recurrentemente van en aumento. Se infiere que se debe tener en cuenta la 

deseabilidad social que presentaron los participantes de la muestra. 

 

• En el caso de los niveles de los mitos del amor romántico según sexo, se 

observó que los hombres son lo que presentan un alto nivel de aceptación 

de estos, estas ideas erróneas frecuentemente suelen ser enmascaradas 

por los celos y la sumisión que ejercen sobre sus parejas y son pasadas de 

generación en generación. 

 

• En cuanto a los niveles de aceptación de la violencia en la pareja según 

sexo, se encontró que los hombres presentan un nivel bajo de aceptación y 
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las mujeres un nivel  alto de aceptación de violencia en la pareja. Esto resalta 

las estadísticas actuales en el contexto limeño, en las cuales la mujer suele 

ser la víctima y el varón el agresor. 

 

• En cuanto a la diferencia en los mitos de amor romántico según sexo, se 

halló  que no existen diferencias significativas entre el grupo de hombres y 

mujeres en los mitos del amor romántico 

 

• Por último, con relación a la diferencia en la aceptación de la violencia en la 

pareja según sexo, se observó que no existen diferencias significativas en la 

comparación entre el grupo de hombres y mujeres. 

 

• Se remarca que esta investigación es de las primeras en realizar la 

correlación entre los mitos del amor romántico y la aceptación de la violencia 

en la pareja, y se buscó dejar un antecedente en el contexto pandémico el 

cual puede ser mejorado y llevado a cabo en futuras investigaciones.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

• Se sugiere realizar investigaciones con una mayor cantidad de muestra para 

contrastar los resultados y estos puedan ser utilizados a futuro. 

 

• Se recomienda estudiar las variables expuestas, incluyendo sexismo, ideas 

distorsionadas del amor, para tener un margen más amplio con respecto a 

la realidad problemática. 

 

• A nivel metodológico, se sugiere seguir con las investigaciones de las 

variables mitos del amor romántico y aceptación de la violencia, de tal 

manera que se pueda fortalecer los antecedentes para futuras 

investigaciones. 

 

• Por último, se sugiere seguir investigando estas variables ya que debido al 

periodo de pandemia ha habido un aumento notable en las cifras poniendo 

en riesgo la integridad de la mujer. 
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ANEXOS 
Anexo 1: Matriz de consistencia. 

TÍTULO:   Mitos del amor romántico y aceptación de la violencia en la pareja en adultos de Lima Metropolitana, 2021 
AUTORAS: Aguirre Cuadros Dileyli Nicoll  y Gutierrez Torpoco Lissete Katherinee  

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E  INDICADORES 

Problema principal: 
 
¿Cuál es la relación entre los mitos 
del amor romántico y la aceptación 
de la violencia en la pareja en 
adultos de Lima Metropolitana, 
2021?  

 Objetivo general: 
 
Determinar la relación entre los mitos 
del amor romántico y la aceptación 
de la violencia en la pareja en 
adultos de Lima Metropolitana, 2021 
 
  

Objetivos  específicos: 
  
1. Determinar la relación entre los 
mitos del amor romántico y la 
aceptación de la violencia en la 
pareja en adultos de Lima 
Metropolitana, 2021 según sexo. 
 
2. Describir el nivel de los mitos del 
amor romántico y el nivel de 
aceptación de la violencia en la 
pareja según sexo en adultos de 
Lima Metropolitana, 2021. 
 
 3. Establecer la diferencia en los 
mitos de amor romántico y la 
diferencia en la aceptación de la 
violencia en la pareja según sexo en 
adultos de Lima Metropolitana, 2021. 

 
  

Variable:  Mitos del amor romántico  Medición de la variable  

 
Hipótesis: 

Existe una relación significativa 
directa entre los mitos del amor 
romántico y la aceptación de la 
violencia en la pareja en adultos de 
Lima Metropolitana 2021. 
 
Existe una relación significativa entre 
los mitos del amor romántico y la 
aceptación de la violencia en la 
pareja en adultos de Lima 
Metropolitana, 2021 según sexo. 
 
Existe un alto nivel de los mitos del 
amor romántico y un alto nivel de 
aceptación de la violencia en la 
pareja según sexo, en adultos de 
Lima Metropolitana, 2021.  
 
No se encuentran diferencias 
significativas en los mitos de amor 
romántico y en la aceptación de la 
violencia en la pareja según sexo en 
adultos de Lima Metropolitana, 2021.  

Dimensión Indicadores Ítems Rangos  
 
 
 

 
Ordinal, va desde 1 
(completamente en 
desacuerdo), 2(en 
desacuerdo), 3 (ni de 
acuerdo ni desacuerdo), 
4(de acuerdo) y 5 
(completamente de 
acuerdo). 
  

  

Es 
explicada 
por una sola 
dimensión 
mitos 
románticos.   

mito de la omnipotencia 1  
BAJO=11-25 

MEDIO=26-40 
ALTO=41-55 mito de la media naranja 2 

mito de la media naranja 3 

mito de la pareja 4 

mito de la pasión eterna 5 

mito de la exclusividad 6 

mito del matrimonio 7 

mito de la abnegación 8 

mito de la abnegación 9 

mito de los celos 10 

mito de la ambivalencia 11 



 
 

Variable: Aceptación de la violencia en el noviazgo   
 
 
 
 
 
 

  
Ordinal, el cual consta de 
seis respuestas: 1 
(totalmente falso), 2 (la 
mayoría de veces falso), 3 
(más falso que 
verdadero), 4 (más 
verdadero que falso), 5 (la 
mayoría de veces 
verdadero) y 6 (me 
describe perfectamente). 
  
  

 
  
  
  

Dimensión Indicadores Ítems Rangos 

 Es 
explicada 
por una sola 
dimensión 
mitos 
románticos. 

 Justificación de la violencia 
física 

1  
  

BAJO= 9-23 
MEDIO=24-38 
ALTO=39-54 

Justificación de la violencia 
sexual 

2 

Normas de abuso de pareja. 3 

Justificación de la violencia 
física 

4 

Normas de abuso de pareja. 5 

Normas de abuso de pareja. 6 

Justificación de la violencia 
física 

7 

Justificación de la violencia 
sexual 

8 

Justificación de la violencia física 9 

 

 

 



 
 

 

 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA  A UTILIZAR 

TIPO: 

Básica  
  

  
DISEÑO: 
 
El diseño de la investigación es no-
experimental y de corte transversal 
correlacional. 

POBLACIÓN: 
En esta investigación, la población 
estará constituida por 5 millones 801 
mil 002 adultos de Lima- 
Metropolitana (INEI, 2018). 

TIPO DE MUESTRA: 

El tipo de muestreo fue no 
probabilístico autoelegido. 

 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
 
Este cálculo se realizará a través del 
programa G*Power versión 3.1.9.7 y se 
consideraran valores de significancia 
estadística de 0.05 (Hernández, et al., 
2014) y de potencia estadística de 0.8 
(Cárdenas y Arancibia, 2014). Para el 
tamaño del efecto se tomará el 
coeficiente de correlación hallado en 
un estudio previo Marcos et al. (2020), 
el cual fue de .229, de esta manera el 
tamaño mínimo de muestra requerido 
será de 201 participantes.  
  

 Variable:  
Mitos del amor romántico 
Técnicas: 
 En la investigación se utilizará la encuesta virtual 
como técnica para recolectar los datos, ya que, es el 
medio más adecuado al contexto actual 
Instrumento: 
Escala de mitos del amor romántico 
Autores: 
Enrique Bonilla-Algovia y Esther Rivas-Rivero 
Año: 
2019 
Monitoreo: 
 individual 
Ámbito de Aplicación: 
 clínico 
------------------------------------------------------------- 
 
Variable:  
Aceptación de la violencia 
Técnicas: 
 En la investigación se utilizará la encuesta virtual 
como técnica para recolectar los datos, ya que, es el 
medio más adecuado al contexto actual 
Instrumento: 
Acceptance of Dating Violence  
Autores: 
Liria Fernández-González, Izaskun Orue y Esther 
Calvete  

Año: 
2016 
Monitoreo: 
 individual 
Ámbito de Aplicación: 
 clínico 

 DESCRIPTIVA:   
 
Para el análisis de las variables se empleará estadística 
descriptiva: frecuencias y porcentajes. Para determinar si las 
variables se distribuyen de acuerdo a la normalidad 
estadística se utilizará la prueba Shapiro Wilk. En el contraste 
de las hipótesis que impliquen correlación de dos variables se 
utilizará el coeficiente de correlación, según la distribución de 
las variables. En caso, ambas variables a ser correlacionadas 
se ajusten a la distribución normal se usará el coeficiente de 
correlación de Pearson, caso contrario se utilizará el 
coeficiente de correlación de Spearman. Finalmente, el nivel 
de significancia, el cual es un valor de certeza respecto a no 
equivocarse, que fija el investigador a priori, y está expresado 
en términos de probabilidad (Hernández, et al., 2014), para el 
presente estudio será de 0.05. De manera similar, la potencia 
estadística será de 0.8 (Cohen, 1992). 

 Presentación de datos. 

En la investigación se aplicó el piloto a 77 sujetos, y se obtuvo 
que, de acuerdo al análisis de ítems, los 9 ítems sí cumplen 
criterios psicométricos para ser considerados aceptables. 
Asimismo, Acceptance of Dating Violence (ADV) no logró una 
correlación estadísticamente significativa con la Escala de 
Mitos del Amor Romántico (r = .163). Y finalmente, se halló 
un valor de .78 en el coeficiente omega y de .75 en el 
coeficiente alfa.  



 
 

Anexo 2: Tabla de operacionalización de variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Mitos del 
Amor 

Romántico 

  
  
  

Los mitos del amor romántico 
pueden ser definidos como la 
unión de dogmas o creencias 
aceptadas en la sociedad 
acerca de la naturaleza del 
amor; es decir, los mitos 
románticos vigentes en la 
actualidad “son el resultado de 
la confluencia entre el legado 
normativo de las tradiciones 
culturales y las condiciones 
socio-político-económicas del 
momento” (Yela, 2003). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Medición de la variable, 
por medio del puntaje 
obtenido en la Escala de 
Mitos del Amor 
Romántico. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Es explicada por una 
sola dimensión Mitos 
Románticos.   

mito de la omnipotencia 1 

  
  
  
  

Ordinal, va desde 1 
(completamente en 
desacuerdo), 2(en 
desacuerdo), 3 (ni de 
acuerdo ni desacuerdo), 
4(de acuerdo) y 5 
(completamente de 
acuerdo). 

mito de la media naranja 2 

mito de la media naranja 3 

mito de la pareja 4 

mito de la pasión eterna 5 

mito de la exclusividad 6 

mito del matrimonio 7 

mito de la abnegación 8 

mito de la abnegación 9 

mito de los celos 10 

 mito de la ambivalencia 11 

 

 



 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS ESCALA DE MEDICIÓN 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Aceptación 
de la 
violencia en 
el noviazgo 

  

 

 

 

  

Aceptación de la 
violencia en el 
noviazgo son aquellos 
actos de agresión, ya 
sea violencia física o 
psicológica en 
situaciones 
provocativas que 
causen dolor o 
conflicto en una 
relación. (Calvete, 
2008; Guerra, 
Huesmann, y 
Spindler, 2003) 

  

  

 

 

 

  

  

  

Medición de la 
variable, por medio 
del puntaje 
obtenido en la 
Acceptance of 
Dating Violence 
(Fernández-
González,2016) 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

Posee una sola 
dimensión la 
Aceptación de 
la violencia. 

Justificación de la violencia física 1  

 

 

 

 

 

 

  

Ordinal, el cual consta de 
seis respuestas: 1 
(totalmente falso), 2 (la 
mayoría de veces falso), 3 
(más falso que verdadero), 4 
(más verdadero que falso), 5 
(la mayoría de veces 
verdadero) y 6 (me describe 
perfectamente). 

Justificación de la violencia sexual 2 

Normas de abuso de pareja. 3 

Justificación de la violencia física 4 

Normas de abuso de pareja. 5 

Normas de abuso de pareja. 6 

Justificación de la violencia física 7 

Justificación de la violencia sexual 8 

Justificación de la violencia física 9 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 3: Protocolo de instrumentos   

 

ESCALA DE MITOS DEL AMOR ROMÁNTICO (SMRL) 
Enrique Bonilla-Algovia y Esther Rivas-Rivero 

2019 

 
 

Nota.1, completamente en desacuerdo; 2, en desacuerdo; 3, ni de acuerdo ni desacuerdo; 4, de acuerdo; 5, 

completamente de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 

1. El amor verdadero puede superar cualquier dificultad o problema.        

2. Todas las personas encontrarán en algún momento a su alma gemela      

3. Cuando se encuentra a la pareja perfecta, no hay que dejarla marchar      

4. Una persona no será plenamente feliz hasta que no encuentre una 
pareja que le complemente. 

     

5. Solo es amor verdadero cuando se mantiene la pasión de los primeros 
meses. 

     

6. No se puede amar a más de una persona al mismo tiempo.      

7. El amor verdadero debe terminar en matrimonio.      

8. Una persona enamorada se preocupa más por el bienestar de su pareja 
que por el suyo. 

     

9. Amar a alguien es hacer todo por esa persona, aunque en ocasiones 
conlleve hacer cosas que no te gustan. 

     

10. Los celos son una demostración de amor hacia la pareja.      

11. Los gritos e insultos de la pareja se pueden perdonar siempre que haya 
amor verdadero. 

     



 
 
 

 

 

THE ACCEPTANCE OF DATING VIOLENCE SCALE (ADV) 

(Foshee, Bauman, Arriaga,Helms, Koch y Linder- 1998) 

Versión en español: Liria Fernández-González, Esther Calvete and Izaskun Orue 

2016 

 

 

 

 

 

1= Totalmente falso      2 = La mayoría de veces falso   3 = Más falso que verdadero         
 4 = Más verdadero que falso    5 = La mayoría de veces verdadero            6 = Me describe 
perfectamente 

 
 

1. Está bien que un/a chico/a pegue a su pareja si ésta hizo 
algo para enfadarle 
 

1    2    3    4    5    6 

2. Es correcto que el chico fuerce a la chica a tener sexo si 
ella le ha excitado sexualmente 
 

1    2    3    4    5    6 

 
3. .Pegar a tu pareja puede estar bien 

1    2    3    4    5    6 

 
4. Está bien que un/a chico/a pegue a su pareja si ésta le 

insulta delante de sus amigos 
 

1     2   3     4    5    6 

 
5. Los/as chicos/as a veces merecen ser pegados por su 

pareja en sus citas 
1     2   3    4     5    6 

 
6. A veces los/as chicos/as tienen que pegar a sus parejas 

para mantenerlas bajo su control 
 

1     2   3    4    5     6 

 
7. Es correcto que el/la chico/a pegue a su pareja si ésta le 

ha pegado primero 
 

1     2   3    4    5    6 

8. Está bien que el chico fuerce a la chica a tener sexo si él 
ha pagado todos los gastos de la cita 
 

1    2   3     4   5    6 

 
9. El/la chico/a que pone celosa/o a su pareja a propósito 

merece ser pegado/a 
 

1     2   3    4    5    6 



 
 
 

 

 

 

FORMULARIO DE GOOGLE  

 

https://forms.gle/ZgthQbGQuSW1uaUt8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ZgthQbGQuSW1uaUt8


 
 
 

 

 

 

 

Anexo 4: Ficha sociodemográfica. 

 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

  

DNI:  EDAD:  SEXO:  

DISTRITO DONDE VIVE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Anexo 5: Carta de solicitud de autorización de uso del instrumento remitido por la 

escuela de psicología. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Autorización de uso del instrumento por parte del autor original. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Anexo 7: Consentimiento informado. 

 

Mitos del amor romántico y aceptación de la violencia en la 

pareja en adultos de Lima Metropolitana, 2021  

 

 
Estimado (a) participante: En la actualidad nos encontramos 
realizando una investigación científica, por ello quisiera 
contar con tu valioso apoyo. El proceso consiste en la 
aplicación de dos cuestionarios con una duración de 
aproximadamente de 10 minutos.  En caso que tengas 
alguna duda en relación a la investigación, solo debes 
comunicarte con el supervisor responsable, el Mg. Juan 
Carlos Escudero Nolasco (asesor del estudio), a través del 
siguiente correo electrónico institucional: 
jcescuderoe@ucvvirtual.edu.pe Gracias por su gentil 
colaboración.  

 

 
Acepta participar en esta investigación: 
        Si acepto 
        No acepto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 8:  

Resultados del Piloto 
 

Análisis de ítems de la Escala de Mitos del Amor Romántico: 

 

Ítems 

FR   

M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 

1 2 3 4 5 

1 9.1 11.7 29.9 22.1 27.3 3.47 1.263 -0.388 -0.772 0.395 0.776 0.000 Si 

2 9.1 7.8 39.0 18.2 26.0 3.44 1.219 -0.330 -0.577 0.436 0.726 0.000 Si 

3 22.1 6.5 37.7 23.4 10.4 2.94 1.270 -0.231 -0.877 0.609 0.651 0.000 Si 

4 49.4 20.8 23.4 2.6 3.9 1.91 1.090 1.060 0.539 0.409 0.687 0.000 Si 

5 62.3 18.2 15.6 3.9 

 

1.61 0.891 1.205 0.259 0.259 0.764 0.000 Si 

6 18.2 16.9 22.1 10.4 32.5 3.22 1.510 -0.128 -1.415 0.157 0.604 0.003 Si 

7 22.1 16.9 39.0 13.0 9.1 2.70 1.215 0.147 -0.704 0.488 0.615 0.000 Si 

8 33.8 22.1 26.0 10.4 7.8 2.36 1.266 0.555 -0.680 0.457 0.773 0.000 Si 

9 55.8 19.5 18.2 5.2 1.3 1.77 1.012 1.116 0.360 0.430 0.705 0.000 Si 

10 64.9 19.5 10.4 3.9 1.3 1.57 0.924 1.687 2.386 0.421 0.585 0.000 Si 

11 75.3 14.3 7.8 2.6 

 

1.38 0.744 2.012 3.345 0.188 0.577 0.036 Si 

Nota: FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente 
de curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; ID: Índice de discriminación. 

 
 

ALFA Y OMEGA: 

Dimensiones Alfa de Cronbach (α)  Omega de McDonald´s (ω) 

  0.735  
0.75 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Análisis de ítems de la Escala de Aceptación de la Violencia en el noviazgo: 

 

 

Ítems 
FR 

M DE g1 g2 IHC h2 id Aceptable 
1 2 3 4 5 6 

1 97.4 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 0.160 6.1 35.9 0.481 0.557 0.040 Si 

2 90.9 3.9 1.3 1.3 2.6 0.0 1.21 0.767 4.1 16.9 0.671 0.897 0.000 Si 

3 93.5 5.2 1.3 0.0 0.0 0.0 1.08 0.315 4.4 20.9 0.412 0.645 0.001 Si 

4 89.6 5.2 2.6 0.0 0.0 2.6 1.23 0.872 4.7 22.8 0.453 0.589 0.000 Si 

5 94.8 3.9 0.0 0.0 1.3 0.0 1.09 0.492 7.0 54.3 0.228 0.743 0.003 Si 

6 87.0 5.2 3.9 1.3 1.3 1.3 1.29 0.886 3.7 14.5 0.701 0.769 0.000 Si 

7 84.4 7.8 3.9 2.6 1.3 0.0 1.29 0.776 3.1 9.7 0.522 0.705 0.000 Si 

8 96.1 1.3 1.3 0.0 1.3 0.0 1.09 0.518 6.6 46.0 0.349 0.860 0.011 Si 

9 93.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.06 0.248 3.6 11.3 0.314 0.625 0.001 Si 

Nota:  FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; 
g2: coeficiente de curtosis de Fisher; IHC: índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidad; ID: Índice 
de discriminación. 

 

ALFA Y OMEGA 
 
 

Dimensiones Alfa de Cronbach (α) Omega de McDonald´s (ω) 

  0.751 0.783 

 

Correlación entre las variables 

  Mitos 

Violencia 
Correlación de Pearson 0.163 

Sig. (bilateral) 0,156591 

Nota: La correlación es significativa en el nivel .01 (bilateral). 

 

 



 
 
 

 

 

Anexo 9: Resultados adicionales:  

 

Diagrama de las escalas totales 

 
 

Diagrama según sexo- Mujeres 

 
 

 

 



 
 
 

 

Diagrama según sexo-Hombres 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


