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RESUMEN 

 

La presente investigación plantea como objetivo revisar, los estudios del amor 

romántico y la violencia de pareja en adolescentes y jóvenes, según los artículos 

científicos identificados a nivel internacional. La metodología utilizada corresponde 

a una investigación de tipo teórica y a un diseño de revisión sistemática, 

empleando, para la recolección de datos, la tabla matriz y la lista de cotejo. Las 

bases de datos que se utilizaron fueron Science Direct, Redalyc, Dialnet y Scielo, 

empleando los siguientes términos de búsqueda: “amor romántico, “violencia”, 

“pareja”, “amor” “violencia de pareja” y “mitos”. Luego de la búsqueda se obtuvieron 

26 artículos, de los cuales 15 fueron seleccionados para el análisis. Los resultados 

muestran que las creencias idealizadas del amor romántico subsisten entre los 

adolescentes y jóvenes, siendo las de mayor prevalencia: la omnipotencia del amor, 

la pasión eterna y la media naranja. De igual manera, se identifica que existe una 

alta prevalencia de violencia de pareja, donde el tipo de agresión con más 

porcentaje es la psicológica.  Con respecto a los modelos teóricos en los que se 

basa las investigaciones, la variable del amor romántico, en su mayoría, se 

fundamenta bajo el modelo socio cultural, seguido, en menor grado, por la teoría 

del amor de Lee; en cuanto a los estudios de violencia de pareja, sus bases teóricas 

son la teoría del aprendizaje social y, en menor proporción, la teoría psicológica. 

 

Palabras claves:  Amor romántico, violencia de pareja, amor.  

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

ABSTRACT 

 

The present research has the objective to review the studies of romantic love and 

partner violence in adolescents and young people, according to scientific articles 

identified in international level. The methodology used corresponds to a theoretical 

research and a systematic review design, using, for data collection, the matrix table 

and the checklist. The databases used were Science Direct, Redalyc, Dialnet and 

Scielo, using the following search terms: "romantic love," violence "," partner "," love 

"," partner violence "and" myths ". After the search, 26 articles were obtained, of 

which 15 were selected for this analysis. The results show that the idealized beliefs 

of romantic love subsist among adolescents and young people, being the most 

prevalent: the omnipotence of love, eternal passion and the better half. In the same 

way, it is identified that, there is a high percentage of partner violence, being the 

most common: psychological. Respect to the theoretical models on which the 

research is based, the variable of romantic love, the most part, is based on the socio-

cultural model, followed by Lee's theory of love. Regarding the studies of partner 

violence, the theoretical bases are theory of social learning and, followed by 

psychological theory. 

 

Keywords: Romantic love, partner violence, love. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la violencia en las relaciones de pareja se ha convertido en un 

En la manifestación de la violencia amorosa, según lo que sostiene Valencia 

(2019), la sociedad tiene una participación primordial porque construye creencias 

problema social que es abordada no solo en el ámbito clínico, sino también desde 

una dimensión pública y política; los estudios nos indican que esta problemática se 

presenta en todos los grupos socioeconómicos, religiosos y culturales (Ramírez y 

Ariza 2015). La realidad y las cifras reflejan que la violencia afligida dentro de la 

relación amorosa es sobrellevada mayormente por las mujeres, por ejemplo, a nivel 

mundial, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (2020), 243 

millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja en 

el año 2019 y que desde el comienzo de la pandemia actual la violencia contra la 

mujer, principalmente la domestica, se ha intensificado. En nuestro país, según 

cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2019), durante el 2019 el 57,7% de las mujeres fueron violentadas psicológica, 

física o sexualmente por su esposo o compañero.  

Los conflictos y violencia dentro de las relaciones de pareja se sustentan en 

la presencia de diversos factores sociales que llevan a fomentar relaciones 

afectivas asimétricas, entre las condiciones que acentúan esta problemática, según 

los investigadores, se encuentra los discursos y modelos de amor romántico que 

generan un ideal mitificado del amor que perjudican significativamente las 

relaciones amorosas y podrían perpetuar las desigualdad y violencia en estas 

relaciones (Hernández et al., 2020). Se describe que el ideal romántico construido 

en la cultura occidental brinda un modelo establecido de conductas amorosas que 

funcionan como principios que producen creencias e imágenes idealizadas de una 

verdad única en torno al amor, y son precisamente estas creencias las que muchas 

veces obstaculizan la formación de relaciones sanas y crean las condiciones para 

aceptar, normalizar y justificar conductas ofensivas y de control en el vínculo 

afectivo (Fernández y Gómez, 2016).  
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La violencia en la pareja no es un fenómeno nuevo, sino que es un problema 

que en el transcurso de la humanidad se ha aceptado e incentivado mediante 

condiciones y estructuras sociales; sin embargo, en las últimas décadas se ha 

comenzado a visibilizar y encuadrar esta problemática a un  alcance social, tal como 

lo afirma Sanmartín (2010) al indicar que las conductas agresivas en relaciones 

afectivas, desde la década del setenta del siglo pasado, ha sido visibilizada 

progresivamente como una problemática social y del área de salud púbica a nivel 

global, de tal manera que la violencia de pareja pasó de ser una situación privada 

al debate público, lo que permitió crear espacios de discusión alentados por  

organizaciones sociales en todo el mundo que presionaban por la igualdad de 

idealizadas del amor, lo que fomenta el establecimiento de relaciones asimétricas 

donde se permite conductas abusivas y ofensivas, que finalmente son aceptadas y 

normalizadas. De igual manera, Caro (2008) sostiene que la idea del amor, 

arraigada en el imaginario social, es la base de las desigualdades sexistas y la 

violencia de género, cuya concepción se estructura en las creencias del amor 

romántico (un amor ideal, de refugio y entrega absoluta a una persona) y se 

construye idealmente bajo medidas que difieren con la realidad y que no permiten 

fomentar espacios para un ejercicio adecuado de la autonomía y libertad. En la 

misma línea, Orellana y Garay (2020) afirman que la idealización del amor fortalece 

el ejercicio de poder en las parejas y fomenta la normalización de conductas 

sumisas.  

Entre las diversas investigaciones que describen el amor romántico y la 

violencia de pareja, Borrajo et al. (2015), encontraron en sus resultados una alta 

prevalencia de ambas variables, el 80% de los jóvenes tuvieron conductas de 

control hacia su pareja, y el 20 % mostraron comportamientos agresivos explícitos, 

llegando a concluir que el abuso prevalece en las parejas jóvenes, y que además 

la base para las conductas violentas eran los mitos y las creencias distorsionadas 

acerca del amor. Por su parte, Ruiz y Garrido (2018) elaboraron una investigación 

en donde participaron jóvenes (entre 15 y 25 años) de ambos géneros y de ocho 

países y latinoamericanos, cuyos resultados detallaron que las prácticas de control 

del hombre sobre la mujer tienen relación con las perspectivas y conceptos de las 

relaciones afectivas propias del amor romántico.   
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derechos. Las investigaciones de las últimas décadas, se han realizado con 

rigurosidad, lo cual está contribuyendo a visibilizar, en gran magnitud, el maltrato 

entre hombre y mujeres, así como también desarrollar estrategias que logren 

prevenir y contrarrestar esta problemática (Dio Bleichmar, 1991). En la opinión de 

Pérez et al. (2020) esta grave problemática se ha extendido y visibilizado hacia 

edades tempranas, y que actualmente los estudios están demostrando que las 

agresiones en relaciones de adolescentes y jóvenes se ha transformado en un 

problema de índole público y social debido a sus altos porcentaje. Inclusive en esta 

población, aunque con menor intensidad, los comportamientos violentos son más 

habituales que en adultos (Sebastian et al., 2010).  

La violencia de pareja es un problema socio-histórico debido a que 

culturalmente se ha implementado modelos y bases que determinan las formas en 

que se relacionan los hombre y mujeres. Entre estos formatos o esquemas que 

moldean nuestras relaciones está la construcción del amor romántico, el cual ofrece 

a las parejas un contexto adecuado de ideas socialmente compartidas sobre una 

hipotética naturaleza del amor y sus respuestas a ciertos patrones en la formación 

de una pareja (Flores, 2019). Los diferentes estudios evidencian que hoy en día 

perduran los mitos románticos tradicionales del amor, los cuales favorecen a 

perpetuar las estructuras de poder y de desigualdad, normalizando elementos como 

por la pasividad, sumisión, idealización, dominación o la dependencia al otro (Ferrer 

et al., 2010). 

Ante esta problemática, se sostiene que, si no existe una crítica exhaustiva 

y una reflexión convincente, difícilmente se podrá modificar los agentes 

socializadores que establecen las condiciones socioculturales para interiorizar 

creencias e imágenes idealizadas del amor, las cuales ofrecen la base para 

construir de relaciones de pareja insanas y desiguales, cuya naturaleza favorece 

los conflictos y violencia dentro de la pareja. 

Por lo descrito, resulta   necesario la elaboración de una revisión sistemática 

en el que se consideren, a nivel mundial, estudios en donde se analicen los 

resultados de las investigaciones del amor romántico y violencia de pareja en 

adolescentes y jóvenes. Ferreira et al. (2011) resaltan que la importancia de la 

revisión del estudio se basa en que es una herramienta primordial para extraer y 
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sintetizar los trabajos científicos elaborados, de tal manera que se logre validar las 

conclusiones y encontrar áreas que no se han investigado adecuadamente.   

Considerando todo lo expuesto, surgió la interrogante: ¿Cómo se presenta 

el amor romántico y la violencia en las relaciones de pareja en adolescentes y 

jóvenes, según las revisiones de artículos científicos a nivel internacional? 

La investigación se justifica a nivel teórico porque nos permitirá comprender 

y ampliar los conocimientos del amor romántico y la violencia de pareja a través de 

las teorías que fundamentan ambas variables. Respecto a la relevancia 

metodológica, el presente estudio fortalecerá la importancia de la elaboración de 

revisiones sistemáticas y ayudará en futuras investigaciones, donde podrá ser 

utilizado como antecedente o fuente de consulta. A su vez, en la relevancia práctica, 

los datos brindados servirán para desarrollar y plantear formas de intervención que 

permitan disminuir la violencia de pareja en jóvenes y adolescentes  

El objetivo general del estudio consiste en revisar el amor romántico y la 

violencia de pareja en adolescentes y jóvenes, según los artículos científicos 

identificados a nivel internacional. Dentro de los objetivos específicos se plantea: 

analizar la prevalencia del amor romántico y la violencia de pareja en adolescentes 

y jóvenes; y analizar los modelos teóricos del amor romántico y la violencia de 

pareja en adolescentes y jóvenes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En cuanto a los antecedentes del presente estudio, Pocock et al. (2019), 

elaboraron una investigación denominada “La Violencia de Pareja Intima y el Poder 

del Amor: una revisión sistemática cualitativa”, cuyo objetivo fue indagar la 

interacción entre la violencia de la pareja y el amor romántico. En el estudio se 

examinó rigurosamente los artículos seleccionados con la intención de proporcionar 

una compresión más amplia del fenómeno del amor romántico en las relaciones 

abusivas. Se siguió el proceso PRISMA, en donde   7 artículos primarios   fueron 

identificados como adecuados para la extracción y síntesis de datos. Los resultados 

demuestran que las mujeres en relaciones violentas viven entre un estado de 

esperanza y miedo, en donde la base para tolerar las conductas violentas es la 

creencia en el amor romántico; por lo tanto, muchas mujeres en relaciones abusivas 

justifican sus experiencias como evidencia del amor de su pareja. 

 

Por otro lado, Rubio-Gara et al. (2017) elaboraron una revisión sistemática, 

en donde el objetivo estuvo dirigido a identificar la prevalencia de la violencia en el 

noviazgo de adolescentes y jóvenes, para lo cual se hizo una búsqueda exhaustiva, 

donde, después de un adecuado análisis, 113 fueron los estudios que cumplieron 

con todos los criterios establecidos. Los resultados de la investigación expresan 

que las mujeres tienen una mayor prevalencia en agresiones psicológicas, mientras 

que los hombres alcanzan una prevalencia mayor en agresiones sexuales; a su vez 

las tasas son ligeramente superiores en adolescentes que en jóvenes.  

 

El amor se fundamenta desde diversas concepciones y teorías, por lo que 

no se ha llegado a un consenso para definirlo.  La idea del amor ha cambiado a lo 

largo del tiempo fruto de los diversos contextos sociales, por lo que podemos 

afirmar que el amor contiene una irrefutable historia cultural. Tal como lo indica Yela 

(2000), al describir que la idea del amor está relacionada con cada periodo de la 

historia, por lo que se han desarrollado ideas diferentes. Por otro parte, Bosch et al. 

(2013) sostienen que las definiciones de amor varían porque pueden elaborarse 

desde diversas áreas, tales como la sociobiológica, que sostiene que la conducta 

amorosa permite la supervivencia de los individuos de una especie; la 
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neurobiológica, que dirige el estudio del amor mediante las bases neuronales y 

neuroquímicas del cerebro; y la culturalista, que concibe al amor básicamente como 

una construcción social.  

 

Resulta importante realizar estudios acerca del amor porque permite 

identificar que, a pesar que son procesos internos e individuales de la persona, son 

un reflejo de las estructuras sociales. Herrera (2017) desarrolla este planteamiento 

al indicar que las personas somos básicamente sujetos sociales, y que la forma 

como interactuamos tiene una raíz sólida y constituida bajo las estructuras 

socioculturales. Partiendo desde ese principio, el autor indica que la forma de cómo 

se entiende y se práctica el amor se va alterando a través del tiempo, por lo que 

está estrechamente ligado a lo cultural, económico, político y social.  

En la Edad Media, el concepto de amor y del placer sexual eran dos hechos 

separados que se podían experimentar de manera independiente, donde los 

matrimonios eran acordados por los padres con intereses económicos (Ferrer et al., 

2008). El amor en occidente ha ido tomando diversos sentidos y significaciones, 

pero no será hasta el siglo XVII que se habla del amor romántico, en el que se 

experimentó un proceso socio-histórico qué vinculó el amor con un discurso basado 

en las relaciones conyugales, en donde se resaltaba que el amor es una 

manifestación que se encuentra arraigada y predeterminada en la naturaleza 

humana (Branden, 2000).  En el siglo XVIII, el matrimonio y el amor se acoplan 

determinando otro sentido y significado a la unión de pareja, lo que generará 

nuevas formas de dominación hacia la mujer (Amorós, 1985).  En el siglo XIX, con 

la presencia del capitalismo y la burguesía, resguardados por la moral cristiana, se 

logra enlazar el matrimonio el amor y la sexualidad (Branden, 2000). 

Desde el punto de vista de Pascual (2016)  el concepto de amor romántico 

es un modelo relacional construido socialmente con la intención de perpetuar la 

institución de la familia mediante la asignación de distintos roles a hombres y 

mujeres, lo cual permitiría un discurso de complementariedad y dependencia entre 

ambos. En el mismo sentido, Orellana y Garay (2020) indican que hablar de amor 

romántico es referirse a una construcción sociocultural que se emplea como un 

modelo idealizado de las relaciones de pareja; asimismo, se basa en una mitología 
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del amor y de estereotipos que propician diferencias asimétricas y que inclusive 

podría justificar conductas violentas y de dominio.  

En la actualidad diversos investigadores han planteado teorías acerca del 

amor. En la psicología social y cognitiva, Sternberg (1989) sostiene que el amor 

contiene tres elementos básicos: la intimidad, la pasión y el compromiso; estos, al 

unirse de diversas formas entre sí, generarán diversos tipos de amor. Entre los tipos 

que argumenta Stemberg, el amor romántico contendría la unión entre la intimidad 

y la pasión, excluyendo el compromiso, por lo cual sería difícil que se mantenga a 

lo largo del tiempo una relación basada en este tipo de amor (Copper y Pinto, 2008).  

Asimismo, Lee en su teoría sobre el amor, explica que no existe una sola manera 

de mostrar conductas amorosas, sino que cada persona lo expresa y demuestra de 

distintas formas. Sostiene que existe tres conductas primordiales en el amor: eros 

o amor romántico, ludus o amor casual y el storge o amor de la amistad (Padilla y 

Martinez, 2015). 

 Por su parte, Hatfield (1988) hace una distinción entre el amor de compañía 

y el amor pasional o romántico, a este último lo describe como irracional con un 

anhelo profundo de coalición con el otro, y se genera un estado de sobre excitación 

fisiológica. Amaral y Gonzales (2014) refieren que este tipo de amor contiene ideas 

que subsisten hasta la actualidad como el planteamiento de un amor como 

renuncia, posesivo, individualista e inherente a los celos.  

Todo lo mencionado, nos permite darnos una idea acerca de las condiciones 

del amor romántico en la sociedad. Mármol et al. (2018), sostienen que el discurso 

del amor romántico es aceptado por la gente, lo cual ocasiona expectativas irreales 

de lo que es enamorarse a nivel emocional y conductual, determinando interiorizar 

creencias distorsionadas y exponiéndose a situaciones de dependencia y 

sometimiento. 

De igual manera Varela (2016), indica que el amor romántico es lo 

antagónico a las relaciones igualitarias, puesto que de ninguna forma sobre las 

bases de discursos como que el amor es ciego, incondicional e irrenunciable, se 

puede establecer relaciones sanas. Así pues, hay un acuerdo común entre los 

investigadores al afirmar que el amor romántico es una construcción sociocultural 
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propia de occidente, y ofrece a las personas una sola conducta amorosa que por 

su naturaleza es imposible alcanzar, generando desengaño, frustración y 

sentimiento de fracaso, los cuales se presentan como factores condicionantes para 

que se despliegue la violencia en las parejas (Sanpedro, 2005). De este modo, una 

percepción excesivamente idealizada y romántica del amor puede ocasionar a que 

los jóvenes construyan una relación asfixiante, en donde se ejerza conductas de 

control y de violencia, justificadas mediante el discurso de un sentimiento amoroso 

(González y Santana, 2001). 

Por otra parte, el amor romántico se construye con una serie de mitos que 

se trasmiten por medio de la socialización en distintos espacios. Yela (2003) los 

define brevemente como el grupo de creencias que se comparten socialmente 

sobre la verdadera naturaleza del amor. Por su lado, Silva (2014) sostiene que los 

mitos del amor se definen como el conjunto de creencias conscientes e 

inconscientes que se tiene del amor, las cuales han surgido en un contexto social 

determinado, generando altas expectativas distorsionadas. Yela (2000) indica que 

estos mitos son irreales, falaces e irracionales, y las consecuencias de creen en 

estas ideas generan desengaños, además el autor establece que entre los 

principales mitos se encuentran las siguientes: el mito de la media naranja, el mito 

del emparejamiento o de la pareja, el mito de la exclusividad, el mito de los celos, 

el mito de la equivalencia, el mito de la omnipotencia, el mito del libre albedrío, el 

mito del matrimonio y el mito de la pasión eterna. De igual forma, Bosch at el (2013) 

argumentan que los mitos mencionados surgen del pensamiento patriarcal y que 

buscan tener un control en las expectativas de cómo debería ser una relación 

amorosa.  

Ante lo acotado anteriormente, resulta indispensable conceptualizar la 

violencia en pareja.  Bourdieu (2007), sostiene que la violencia se encuentra 

enquistada dentro de las estructuras sociales, lo que ocasiona que los integrantes 

de la sociedad lo vean como un reflejo de su comportamiento. Por lo tanto, la 

violencia termina asimilándose en los esquemas mentales de las personas, 

generando relaciones basadas en diferencias de poder; es decir dominado y 

dominador. Para Pujol y Mohpino (2019) la violencia de pareja es una trasgresión 

de los derechos humanos, cuyas consecuencias repercute negativamente sobre 
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los niveles sociales, familiares, judiciales y económicos. De igual manera Walker 

(2009) afirma que la violencia en las parejas tiene un desarrollo cíclico, relacionado 

con altos niveles de tensión y los esfuerzos por sostener cada integrante los roles 

de género que les asigna la sociedad. Existen tipo de violencia que se manifiestan 

en distintas categorías. Una de ellas va de acuerdo a la forma del abuso, la cual se 

puede presentar de tipo física, sexual y psicológica (Ali et al.,2016). 

La violencia que se realiza en parejas adolescentes o jóvenes ha sido 

denominada violencia durante el noviazgo y se refiere a todo comportamiento 

agresivo e intencional de tipo, psicológico, físico o sexual, que es ocasionado por 

uno de ellos (Hernando, 2007). Las violencias de las relaciones, sobre todo en 

jóvenes, son minimizadas por ellos mismos, debido a que las conductas violentas 

se justifican mediante creencias o mitos románticos, entre ellos los celos.  Esta 

situación se construye debido a los discursos dominantes de las estructuras 

sociales, en donde se crea un espacio de desigualdad de hombres y mujeres 

(González, 2003).  Los diversos factores que se describen como causas de la 

violencia de pareja son la desigualdad entre sus miembros en donde no se respete 

la autonomía y libertad (Vargas, 2017). De igual manera, Castillo y Choqque (2018) 

indican que, entre los factores que contribuyen a la violencia en una relación, se 

encuentran las conductas machistas, las jerarquías y las particularidades 

asignadas de la mujer como algo negativo. 

De igual forma, Póo y Vizcarra (2008) sostienen que los primeros indicadores 

de violencia en la relación de parejas ocurren ya durante las relaciones informales 

de la adolescencia y juventud y que estas maneras violentas de interaccionar son 

la antesala de la violencia de la pareja en la adultez. De igual manera González et 

al. (2008) sostienen que existen muchas causas que permiten que los jóvenes y 

adolescentes permanezcan en una relación de pareja con conductas violentas, 

entre ellos la idealización del amor, creencias sexistas y patriarcales, y creencias 

conservadoras heredadas por la familia. La aceptación de roles tradicionales de 

género es una clara variable predictora en la violencia de pareja (Hammond et al., 

2016). Asimismo, la violencia de género tiene un lugar especial dentro de la 

violencia de pareja, en jóvenes y adolescentes, lo cual se puede exteriorizar por 

medio de agresiones físicas, psicológicas o sexuales (Gálvez 2011). 
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En tal sentido, Delgado (2017) sostiene que la violencia presente en las 

relaciones de pareja en jóvenes se sostiene sobre un modelo asimétrico y rígido de 

los roles respecto al género en donde existe un desequilibrio de poderes. De 

acuerdo a Expósito (2011), la violencia de género se ha convertido en un 

comportamiento instrumental dentro de las relaciones de pareja que condicionan el 

mantenimiento de la desigualdad de género y que no necesariamente se visibiliza 

en actos puntuales, sino que es un proceso que se instaura en el tiempo.  

La violencia de género se encuentra intrínsecamente relacionado con las 

conductas violentas y con la conceptualización de amor que se tiene dentro de las 

relaciones. Así lo refieren Flecha, et al., (2005) al indicarnos que la violencia de 

genero está íntimamente ligado a la percepción que tenemos acerca del amor y los 

prototipos amorosos y los modelos de atractivos, y la manera como logramos 

socializar permanentemente en estos.  Hayes y Jeffries (2013) revelaron que el 

discurso del amor romántico es la insignia que imposibilita que las mujeres 

abandonen relaciones violentas.  

 

III. MÉTODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio se ajusta al nivel de investigación teórica, en donde se 

recopila estudios con base teórica relacionados a un tema específico, y el  objetivo 

se dirige a incrementar  los conocimientos científicos; así mismo, se tuvo como 

diseño la revisión sistemática, la cual permite buscar y  actualizar la información de 

investigaciones primarias con un desarrollo sistematizado para la elección de 

estudios, variables y demás, en donde que no se realizan procedimientos 

estadísticos (Ato et al., 2013). 
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3.2. Muestra y criterio de selección 

En la investigación se recolectó artículos científicos por medio de  las base 

de datos de diversas plataformas virtuales como Science Direct, Redalyc, Dialnet y 

Scielo, en donde  se utilizaron los siguientes términos de búsqueda: “amor 

romántico , “violencia ”“pareja” “amor” “violencia de pareja”, “mitos”, “creencias” 

“sexismo” “ violencia de género”, “love”, romantic love, violence, “gender violence” 

“myths”; obteniendo un total de 26 artículos, que al pasar por los criterios de 

selección quedaron seleccionados 15 artículos.  

Se establecieron como criterios de inclusión, artículos científicos a nivel 

mundial, que hayan sido publicados en idioma español, inglés o portugués, entre 

los años 2005 - 2020.  De igual manera, entre los criterios se consideró, artículos 

científicos cuantitativos y cualitativos en donde se desarrollen las variables el amor 

romántico y la violencia de pareja en adolescentes y jóvenes con un rango de edad 

entre 14 y 29 años. La exploración de artículos se generó desde la primera semana 

de enero hasta la última semana del mes de abril del 2021. Dentro de los criterios 

de exclusión, delimitados en la investigación, se encuentran la población de 

artículos sin acceso libre y completo, además de reseñas históricas, editoriales, 

tesis e investigaciones sin resúmenes o incompletas 

3.3. Técnicas de instrumento de recolección 

La técnica que se manejó es el análisis documental, el cual se encuentra 

enmarcado en el enfoque sistemático y permite describir y detallar las 

investigaciones para lograr una consulta adecuada; por lo que  se basa en un 

procedimiento analítico-sintético, considerando que los documentos elegidos tienen 

que contar con los criterios establecidos (Dulzaides y Molina, 2004). Las 

investigaciones seleccionadas se catalogaron en el instrumento denominado lista 

de cotejo, el cual tiene la función de detallar de forma exacta si los indicadores que 

se buscan en los estudios se encuentran presentes, o si por el contrario son 

inexistentes (Arias, 2012). Basándose en este principio se plasmó los siguientes 

criterios: nombre de autor y año de publicación, revista, título del artículo, país, 

diseño (diseño de investigación, reporte del diseño, sustento del diseño), muestreo 

(sustento bibliográfico, número) e instrumento. 
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3.4. Procedimiento 

Para la correcta elaboración del presente estudio, se consideró tener como 

guía el protocolo PRISMA, identificando al estudio como una revisión sistemática. 

De igual manera, en la introducción se brindó el sustento causal de realización del 

estudio, así como los objetivos y la pregunta de investigación; en la metodología, 

se identificaron claramente los criterios, el proceso de selección, la recopilación de 

datos, y finalmente, en métodos de síntesis, los procesos utilizados para 

seleccionar correctamente los estudios (Page et al., 2020). 
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Figura 1. Flujograma de selección de artículos científicos sobre el amor romántico 
y la violencia de pareja en adolescentes y jóvenes  

Se aprecia en la figura1, artículos seleccionados considerando los criterios 

de inclusión y exclusión. Primero se contó con 26 artículos que fueron obtenidos de 

datos como Scielo, Redalyc, Elsiever, y ScienDirect. En el primer filtro se excluyó 3 

artículos que ofrecían diseños sistemáticos, los cuales pertenecen a estudios 

secundarios. En el segundo filtro, se excluyeron 6 artículos por ser de diseño de 

meta análisis.  Finalmente 15 artículos fueron los seleccionados  

.  

 

 

 

25 artículos que se acomodan al estudio. 

3 artículos fueron rechazados ya que 
presentan diseños sistemáticos los cuales 
pertenecen a estudios secundarios 

22 artículos fueron seleccionados para el 
posterior análisis y filtro. 

6 artículos fueron rechazados dado que son 
diseños de meta análisis. 

15 artículos fueron seleccionados  
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3.5. Método de análisis de datos 

Para el presente estudio, se estableció revisar los artículos científicos 

publicados en los últimos 15 años, comprendidos entre el 2005 y 2020, y los 

descriptores que se utilizaron fueron los siguientes: amor romántico, violencia 

pareja, amor, amor romántico, violencia de pareja, mitos, sexismo y violencia de 

género. En cuanto a la selección de las investigaciones, se empleó el siguiente 

método: explorar de manera global el contenido de cada investigación, revisión de 

los títulos, resúmenes y valoración del contenido. Luego se procedió a leer 

adecuadamente el estudio y extracción de la información principal. Los resultados 

se mostraron en gráficos y tablas, permitiendo visualizar con detalle la información 

recolectada. Cabe resaltar que se consideró la utilización de las normas de la 7ma 

edición de la American Psychological Association (2020) para la elaboración y el 

cumplimiento de los objetivos específicos. 

 

3.6. Aspectos éticos 

El presente estudio se basó en los lineamientos  de la investigación, por tal 

razón  se logró cumplir con la integridad científica, con  datos e información no 

adulterada, así como  el acatamiento de las normas internacionales para la cita de 

autores, tal como lo indica la 7ma edición de la American Psychological Association 

(2020) la cual  se señala que los indicadores que se debe seguir para nombrar, citar 

y efectuar referencias relacionados a las investigaciones existentes, identificando 

los puntos clave y las fuentes esenciales lo cual permite un adecuado desarrollo de 

la comunicación académica. 
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IV. RESULTADOS  

Tabla 1. Prevalencia del amor romántico en las parejas de adolescentes y jóvenes  

 

 

 

Autor 
                                       Prevalencia 

Adolescentes Jóvenes 

 
Marroquí 
y Cervera  
(2014) 

 
.  

 

 
El 65 % está de acuerdo con el mito de la media naranja, 
el 70,6% con el mito de que el amor es ciego. Por otro 
lado, solo el 13,7% sostiene que sí se puede llegar a ser 
feliz sin tener una relación de pareja, y el 50,3 % creen 
que los celos son una muestra de amor. Finalmente, el 
73,2 % del total de participantes consideran que el amor 
lo puede todo 
 

 

 
Nebot et 
al. 
(2018) 

 Las creencias con mayor porcentaje de acuerdo fueron: 
La pasión intensa de los primeros tiempos de una 
relación debería durar siempre (72,9%), el amor es ciego 
(57,2%) y el amor verdadero todo lo puede (46,9%). Por 
parte de, los mitos menos frecuentes se tuvieron: Se 
puede maltratar a alguien a quien se ama (4,1%), Los 
celos son una prueba de amor (4,7%) y Se puede amar 
a alguien a quien se maltrata (7,3%). 
 

 
Rodríguez 
 et al. 
(2006) 

 
Del total de participantes el 
60 % sostiene que el amor 
lo puede todo y el 17 % 
cree que los celos aportan 
pasión a la relación  
 

 

 
Cerro y 
Vives  
(2019) 

 

 

 

Los mitos con mayor porcentaje:  de la media naranja (el 

41,1% creen que en alguna parte hay alguien 

predestinado para uno), el mito de la pasión eterna 

(65,5% piensa que la pasión de los primeros tiempos 

debe durar siempre), el mito de omnipotencia (48,8 % 

están de acuerdo que el amor es ciego y el 48.2% que 

el amor verdadero lo puede todo). En cuanto a los mitos 

de menor aceptación: de los celos (28% creen que los 

celos son una prueba de amor), el mito del 

emparejamiento (23,7% cree que el separarse es un 

fracaso), el mito de la ambivalencia (el 20,1% cree que 

se puede a amar alguien que se maltrata y el 8,9 % cree 

que se puede maltratar alguien que se ama). El mito del 

emparejamiento (el 9,5% cree que no se puede ser feliz 

sin tener una pareja)  
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Tabla 1: Prevalencia del amor romántico en las parejas de adolescentes y jóvenes 

(continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 
Prevalencia 

Adolescentes Jóvenes 

 
Carbonell  
y Vicenta 
 (2019) 

 
Del total de adolescentes que 
participaron, el 55% están de 
acuerdo que se puede cambiar por 
amor, el 50% creen en la 
omnipotencia del amor, el 50% en 
la entrega total en nombre del 
amor, el 48,5% en el mito del 
matrimonio, y el 48,5 % creen en 
los celos como nuestra de amor. 
La creencia idealizada con menor 
porcentaje de idealización fue con 
un 11,9 % el amor verdadero lo 
perdona y lo aguanta todo.  

 

 

Galicia et al. 

(2013) 

Del total de participantes el 
70,19% de adolescentes 
evidenciaron que sus conductas 
amorosas tienen la el estilo Eros, 
siendo el Ágape el menos 
frecuente  

 

 
 
Rocha et al. 
(2016) 
 
 

 

  
De todos los participantes jóvenes, el 
estilo de amor Eros fue el que obtuvo la 
mayor aceptación con 76,2 %, seguida 
de Storge 62,1%, Ágape 57%, Ludus 
48,6%, Pragma 40,8% y Manía 40%.  
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En la Tabla 1, se visualiza una significativa prevalencia del amor romántico en las 

parejas de adolescentes y jóvenes, en donde  las creencias más aceptadas entre 

los participantes son:  el de la media naranja, el del amor es ciego y que el amor 

lo puede todo. Asimismo, se muestra que existe una alta frecuencia de conductas 

amorosas enmarcadas en el estilo de amor Eros.  
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Tabla 2. Prevalencia de la violencia de parejas en adolescentes y jóvenes 

Autor Prevalencia 

Adolescentes Jóvenes 

Pérez et al.  
(2020) 

 
 
 

El 96,9% ha tenido al menos una 
conducta violenta en sus relaciones d 
durante los últimos meses, de ese 
porcentaje el 58,6% corresponde al 
género femenino y el 38,3% al género 
masculino. Con respecto a la violencia 
sufrida, el 93,2 % indica haber sufrido 
comportamientos violentos de su pareja, 
es decir fueron víctima, de ese 
porcentaje el 55,5% fueron mujeres y el 
37,7% hombres, visibilizando con mayor 
prevalencia como victimas la población 
del género. 

Arnoso et 
al. (2017)  

El 11 % de los participantes refiero 
haber experimentado violencia (física, 
psicológica o sexual) en sus relaciones 
de pareja, de los cuales el 1 % son 
casos del hombre a la mujer, el 1% de 
mujer a hombre, mientras que el 9 % 
son casos de violencia que se da en 
sentido bidireccional, por lo que no se 
evidencia diferencia significativa entre 
ambos géneros.   

 
 

 
 
Rodríguez 
et al. 
(2011) 
 

 
En el total de participantes 
adolescentes, se evidencia que el 
93,2% indicaron haber sufrido violencia 
e sus relaciones de pareja, de este 
porcentaje el 51,5% corresponde al 
género femenino, y el 41,7% al género 
masculino. Por lo cual, el 6,8% sostuvo 
que no ha vivido violencia en sus 
relaciones de pareja, y de, el 4,8% 
corresponde a mujeres y el 2% a 
hombres. 

 

 
                                              
Rodríguez 
et al. 
(2017) 
 
 

 
El estudio revela que el 60% de las 
chicas y el 40% de chicos afirman que 
al menos una vez sufrieron coacción 
sexual por parte de sus parejas, 
asimismo el 92% de chicas y el 91,7% 
de chicos han experimentado violencia 
psicológica. Finalmente, un 18% de 
chicos y 24,40% de chicas han sido 
violentados físicamente por su pareja.  
 

 

 
Borrajo, et 
al.,            
(2015). 

 

La prevalencia que se encontró en el 

estudio acerca de conductas de 

control fue el 88,4. % La perpetración 

de comportamiento agresivo directo 

tuvo una prevalencia de 20,3%. 
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Tabla 2. Prevalencia de la violencia de parejas en adolescentes y jóvenes 

(continuación). 

 

En la tabla 2 se aprecia que en los artículos seleccionados existe una alta prevalencia 

de violencia en las parejas de jóvenes y adolescentes, además se evidencia que la 

violencia psicológica es la más frecuente dentro de las relaciones 

Autor Prevalencia  

Adolescentes Jóvenes 

Muñoz, 
et al. 
(2010) 
 
 
 

 
 

 

La prevalencia de los tipos de agresión, el 
37% de los varones y el 46% de las mujeres 
efectuaron agresión física en algún 
momento, el 90% de los varones y el 94,8% 
de las mujeres se involucraron en algún 
tipo de agresión psicológica contra su 
actual pareja, y el 26% de los varones y el 
9,8% de las mujeres recurrieron a algún 
tipo de coacción sexual en el contexto de 
sus relaciones de noviazgo. 

 
 
Anne et 
al. 
(2012)  

  
Los hallazgos de la investigación 
evidencian que el 35,3% de hombres y el 
43,5% de mujeres utilizaron la violencia 
física en su relación de pareja en los 
últimos 12 meses. De igual manera, el 27% 
de hombres y el 16 % de las mujeres 
indicaron         que violentaron a su pareja 
hasta causarles lesiones. Por otro lado, el 
37,8% de hombres y el 41,7% de mujeres, 
sostuvieron que fueron víctimas de 
violencia física en su relación de pareja en 
los últimos 12 meses, asimismo, que el 
25% de hombres y el 19 % de mujeres 
tuvieron lesiones productos de esta 
violencia. Y, por último, aproximadamente 
el 49,8% de hombres y el 52,4% de 
mujeres estuvieron implicados en una 
relación de pareja con violencia física, ya 
sea como agresor o víctima. 

 
Ortega, 
et al. 
(2008) 
 

 
La prevalencia del presente estudio indica 
que el 66,6% de participantes fue agredido 
sexualmente por su pareja, de los cuales el 
40,3% afirma que ha ocurrido 
ocasionalmente, mientras que el 25,3% 
sostiene que son situaciones que se dan con 
mucha frecuencia. En cuanto a la violencia 
sexual ejercida a la pareja, la investigación 
nos muestra que el 35% de participantes 
afirma haberlo hecho ocasionalmente, y un 
13 % de manera frecuente. 
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Tabla 3. Modelos teóricos del amor romántico en adolescentes y jóvenes. 

Autor Resultados 

Marroquí y Cervera (2014) Teoría Sociocultural 

Nebot et al. 
(2018) 

 
Teoría Sociocultural  

Rodríguez, 

et al. (2006) 
Teoría Sociocultural 

Cerro y 
Vives (2019) 

Teoría Sociocultural 

Carbonell 
y Vicenta (2019) 

Teoría Sociocultural  

Galicia 
et al. (2013) 

Teoría del amor de Lee 
 

Rocha, et al. 
(2016) 

Teoría del amor de Lee 
 
 

 

En la tabla 3 se aprecia que los modelos teóricos del amor en los cuales se 

sustentan los artículos en su mayoría son la teoría sociocultural, seguido por la 

teoría del amor de Lee. 

 

. 
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Tabla 4. Modelos teóricos de la violencia de pareja en adolescentes y jóvenes. 

                              Autor Resultados 

 

Pérez et al., 

(2020) 

 

Teoría del Aprendizaje Social 

Arnoso et al., 

(2017) 

Teoría del Aprendizaje Social 

Rodríguez et 

al. (2011) 

Teoría del Aprendizaje Social 

Rodríguez et 

al. (2017) 

Teoría del Aprendizaje Social 

Borrajo et al., 

(2015) 

Teoría del Aprendizaje Social 

Muñoz et al., 

(2010) 

Teoría Psicológica 

Anne et al. 

(2012) 

Teoría del Aprendizaje Social 

Ortega et al. 

(2008) 

Teoría del Aprendizaje Social 

 

En la tabla 4 se aprecia el reporte de los artículos en donde se evidencia que los 

modelos teóricos de la violencia de pareja más usado por las investigaciones 

primarias es la teoría del aprendizaje social, seguido en menor grado por la teoría 

psicológica  

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

V. DISCUSIÓN  

El presente estudio parte desde una metodología de revisión sistemática, en 

donde se analizaron 15 artículos primarios que fueron seleccionados teniendo en 

cuenta los criterios establecidos en la investigación y después de haber pasado por 

un proceso de filtro, que permitieron cumplir con las exigencias requeridas. En 

cuanto al objetivo, se orienta a revisar la prevalencia y los modelos teóricos del 

amor romántico y la violencia de pareja en adolescentes y jóvenes según los 

artículos científicos identificados a nivel internacional. El amor romántico es el 

conjunto de creencias o discursos que se fomenta socialmente y que los jóvenes 

conciben en cómo deberían ser los comportamientos amorosos en las relaciones 

(Yela, 2003).  

La importancia de su estudio radica en que los jóvenes, al interiorizar sin 

ningún filtro una visión distorsionada de las relaciones de pareja, generan 

expectativas erróneas y un sufrimiento emocional, facilitando el contexto para 

tolerar comportamientos violentos (Silva, 2014). De igual manera, Lee et al. (2017) 

afirman que las interiorizaciones de estas creencias idealizadas fomentan un serio 

problema para la sociedad, sobre todo para la población más joven debido a que 

las edades tempranas son predictoras de violencia en la pareja. Por otro lado, como 

lo indica Pérez et al. (2020) la violencia de pareja representa un grave problema 

mundial de transgresión de los derechos humanos, y tiene repercusiones sociales 

familiares y económicas. Straus y Gozjolko (2014) sostienen que la importancia de 

analizar la violencia de pareja en jóvenes radica en que la frecuencia suele ser 

superior a las relaciones adultas.  

 

Por lo tanto, se abre paso al primer objetivo específico, el cual plantea 

analizar la prevalencia del amor romántico y violencia de pareja en adolescentes y 

jóvenes. En relación con la prevalencia del amor romántico en adolescentes y 

jóvenes   los estudios seleccionados nos muestran que las creencias y discursos 

idealizados del romántico perduran en la sociedad. El mito del amor romántico con 

mayor prevalencia, tanto en adolescentes como jóvenes, es el de la omnipotencia 

del amor, evidenciado en el estudio de Rodríguez (2011), en el cual el 60% de la 

población adolescente sostiene que el amor lo puede todo. Igualmente, en 
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Carbonell y Vicenta (2019) se describe que el 55% de adolescentes creen en el 

discurso que se puede cambiar por amor, y el 50 % piensan que en nombre del 

amor se puede entregar todo.  Con respecto a la población de jóvenes, Marroquín 

(2014) nos muestra que el 73,2 % de jóvenes sostienen que el amor lo puede todo; 

en Nebet (2018), el 57,2 % que el amor es ciego y el 46,9% que el amor lo puede 

todo; finalmente en Cerro (2019), el 48,8% de su población de jóvenes creen en 

que el amor es ciego y que para el 48,2% el amor lo puede todo. Se demuestra que 

la creencia de la omnipotencia del amor es el que más arraigo poseen los 

adolescentes y jóvenes según los estudios analizados. La creencia del amor como 

omnipotencia, según Fumero (2014) se basa en que el amor todo lo puede, y es 

capaz de vencer todo tipo de obstáculos que se pudiera presentar en la relación, y 

el cual resulta suficiente para enmendar y justificar las conductas que se cometerían 

en el vínculo afectivo. Este discurso le resta importancia a la dimensión real de los 

problemas y sobre todo dificulta el afrontamiento ante los conflictos de pareja, 

llegando incluso a provocar conductas violentas (Flores 2019). 

 

Otras creencias idealizadas del amor romántico, arraigadas con alto grado 

de porcentaje, son el mito de la media naranja y el de la pasión eterna. En 

Marroquín (2014), el 65% de adolescentes cree en la media naranja de la pareja, 

mientras que en jóvenes esta creencia, según Cerros y Vives (2019), alcanza el 

41,1%. Por otro lado, según Nebot (2018), el mito de la pasión eterna alcanza el 

72,9% de jóvenes, quienes sostienen que la pasión intensa de los primeros tiempos 

en la relación debería durar para siempre; creencia que en Cerros y Vives (2019) 

alcanza el 65,5 % de jóvenes. Bosch et al. (2013) definen al discurso de la media 

naranja como la creencia que se sustenta en la predestinación de la pareja cómo 

única elección posible; es decir, como si el destino de antemano supiera que existe 

una sola persona correcta con la cual te complementas y puedes ser feliz, mientras 

no encuentres ese complemento tu vida no alcanza la plenitud deseada.   Por su 

parte, Ruiz (2016) sostiene que la interiorización de esta creencia en jóvenes 

parejas conlleva a un alto nivel de expectativas y exigencias, causando decepción 

cuando estos ideales no son cumplidos, así como la instauración del deber de 

aceptar todo incluso hasta lo que no nos agrada de la pareja. Con respecto a la 

creencia de la pasión eterna, Flores (2019) indica que se refiere al reconocimiento 
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en los jóvenes de que la pasión e intensidad amorosa del comienzo de la relación 

de pareja debe ser perdurable en el tiempo sin caducidad. Lo que, según Fisher, et 

al. (2005) va en contra de la naturaleza de los vínculos afectivos en la pareja, pues 

el enamoramiento dentro de la relación se va calibrando con el tiempo, dando 

espacio a otras formas de amor y pasión, conforme se va consolidando el vínculo. 

Por lo tanto, Valledor (2012) indica que la aceptación de este mito trae 

consecuencias negativas como la inestabilidad emocional y las dudas sobre la 

continuación de la relación.   

En cuanto a la prevalencia de conductas amorosas y estilos de amor que 

practican la población analizada, se identificó que el de mayor prevalencia es el 

Eros. Según Galicia (2013), el 70,19% de adolescentes tienen conductas amorosas 

de estilo Eros, porcentaje similar que Rocha, et al. (2016) evidenció en jóvenes con 

un 76,2%. Espindola, et al. (2018) sostienen que este estilo de amor se dirige a la 

búsqueda intensa del ser amado, y que se caracteriza por una intensa atracción 

física, emocionalmente perturbadora, y con una fuerte motivación por el placer de 

la actividad sexual. Brenlla, et al. (2014) extiende las características del estilo Eros 

al referirse como un amor romántico donde prima la pasión, la apariencia física, el 

componente sexual y el deseo de un vínculo afectivo intenso. Por otro lado, la alta 

prevalencia de jóvenes que practican el estilo Eros concuerda con lo afirmado por 

los estudios que realizó Graham (2011) en el cual señala que el amor eros o 

también llamado romántico, se presenta en edades tempranas, con tendencia a 

reducirse conforme pasan los años hasta adquirir otras formas y estilos de amor. 

De igual manera Rocha at al. (2016) en su investigación encontraron que en los 

jóvenes existe una preferencia hacia el eros, lo cual puede ser explicado por Carrizo 

(2011) al sostener que las relaciones de jóvenes y adolescentes se caracterizan 

por la alta idealización romántica.  

Con respecto a la prevalencia de las violencias en las relaciones de pareja 

en adolescentes y jóvenes. Según los estudios analizados en los adolescentes se 

identifica que sí existen una elevada prevalencia de violencia en parejas, 

evidenciado en la investigación de Rodríguez et al. (2017), donde el 93,2% de 

adolescentes indicaron haber sufrido violencia de pareja. Este alto nivel de violencia 

en adolescentes es similar al estudio de Borrajo (2015), donde se detalló que el 
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88,4 % de participantes indicó haber sufrido violencia relacionadas con conductas 

de control en sus relaciones. Por otro lado, la prevalencia de violencia en jóvenes 

se mantiene con respecto a los adolescentes. En la investigación de Pérez et al 

(2020), el 96,9% de jóvenes han cometido tenido al menos una conducta violenta 

en sus relaciones de pareja durante los últimos meses. 

Los estudios analizados ponen de manifiesto los altos porcentajes de 

violencia que existen dentro de las relaciones de pareja en edades tempranas. 

Pazos et al. (2014) sostienen que las investigaciones que se han realizado a 

parejas jóvenes constatan la presencia significativa de violencia como forma 

habitual para solucionar conflictos. Inclusive, autores como Sebastián et al. (2010) 

indican que las conductas violentas en las relaciones de pareja suelen suceder con 

más frecuencia en jóvenes y adolescentes que en adultos, aunque de menor 

intensidad. La violencia en relación con los adultos se ve aumentada en 

adolescentes jóvenes, debido a que esta población tiene poca experiencia en las 

relaciones de pareja, generando condiciones idealizadas y fantasiosas en torno a 

la relación que no permiten abordar de manera efectiva los conflictos (Rubio et al., 

2012). De igual manera García et al. (2013) en su investigación llegan a determinar 

que la explicación de este fenómeno está relacionada con los conflictos que tienen 

los adolescentes y jóvenes para reconocer que son víctimas de violencia en sus 

relaciones. En esa misma línea, se comprueba que lo que contribuye y aumenta la 

invisibilización de la violencia en parejas jóvenes es la idealización con base en el 

amor romántico, justificando y restando importancia a conductas violentas, como 

por ejemplo el control y los celos (Hernando et al., 2016). 

En cuanto al tipo de violencia que tiene las tasas más altas en adolescentes 

y jóvenes, según los estudios analizados, es la de la violencia psicológica. 

Rodríguez et al. (2011), hallaron en su investigación sobre adolescentes, que el 

92% de mujeres y el 91,7% hombres han sufrido violencia psicológica. Prevalencia 

similar al de la población de jóvenes, Muñoz et al. (2010), muestran que el 94,8% 

de mujeres jóvenes y el 90 % de varones jóvenes tuvieron algún tipo de agresión 

psicológica hacia su pareja actual. Este tipo de violencia se presenta a través de 

conductas o señales que se hacen notorio por medio de la intimidación, humillación 

o aislamiento, ocasionando un deterioro en la salud mental de la víctima (Perez 
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2009). Por otro lado, a pesar que la violencia física adquiere mayor notoriedad 

socialmente y es la más estudiada en las relaciones de pareja, la violencia 

psicológica produce igual o mayores daños en las victimas (Alba et al., 2015). En 

la misma línea, Ocampo y Amar (2011) afirman que los casos en que se hacen 

visibles socialmente las agresiones, son aquellos en donde existen lesiones físicas 

y/o sexuales; pero que, sin embargo, la violencia psicológica generalmente se 

invisibiliza y queda impune debido a que es fácilmente disimulable y porque las 

secuelas no son las lesiones físicas, sino más bien se traducen en un deterioro de 

la autoestima, ocasionando ansiedad, depresión, angustia, entre otros problemas 

psíquicos.   

En cuanto a las diferencias porcentuales de conductas agresivas, según el 

sexo, los resultados de los estudios analizados nos muestran que los niveles de 

violencia son similares desde ambas direcciones; tanto los varones, como las 

mujeres, están implicados en actos de agresión. Rodríguez et al. (2011) detallan en 

su investigación que el 51,5% de mujeres y el 41,77% fueron víctimas de violencia 

en sus relaciones. En el mismo sentido, Pérez (2020) confirma esta prevalencia al 

encontrar que el 55,5% de mujeres y el 37,7% de hombres sufrieron violencia.  

Ambos estudios demuestran que la prevalencia de violencia cometida es 

moderadamente mayor en hombres que en mujeres; sin embargo, esta afirmación 

no se comprueba y es refutada en los siguientes estudios: Anne et al (2012) 

comprobaron que el 43,5% de participantes mujeres y el 35,3% de participantes 

varones usaron la violencia en los conflictos de parea. En la misma línea, Muñoz et 

al. (2010) encuentran en su investigación una prevalencia parecida, ya que el 46% 

de mujeres y el 37% de varones tuvieron comportamientos agresivos. Estos últimos 

estudios describen que las mujeres alcanzan los niveles de violencia que ejercen 

los varones. Los resultados obtenidos muestran un sentido bidireccional en la 

violencia de parejas en adolescentes y jóvenes. Van de Bongardt et al. (2015) 

sostienen que las agresiones, en edades tempranas, tienen una naturaleza 

reciproca, siendo esta dinámica más frecuente que en parejas adultas, en el mismo 

sentido,  Saldivia y Vizcarra (2012) determinan que la violencia en relaciones 

amorosas jóvenes frecuentemente es ejercida por ambos integrantes debido a que 

aún existe un equilibrio de poderes sostenido bajo la premisa que aún no se ha 

concretizado una dependencia económica ni cohabitación. Sin embargo, Zamora, 
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et al (2018) refiero que el hecho que exista similitud en los porcentajes de violencia 

de ambos sexos no disminuye el riesgo que tiene la mujer en sufrir consecuencias 

más graves. A su vez, Hernández (2015) explica que el admitir la violencia reciproca 

en jóvenes parejas, no debe de llevarnos a invisibilizar, esconder o minimizar 

violencia contra a mujer ni las causas estructurales que propician la violencia de 

género.  

Con respecto al segundo objetivo dirigido a analizar los modelos teóricos, en 

la variable del amor romántico se aprecia que en mayor medida los estudios 

seleccionados se basan en la teoría sociocultural, la cual como lo sostiene García 

y Sabido (2017), el amor es un reflejo de los valores culturales determinado por 

periodos histórico e influenciado directamente por las leyes que rigen las conductas 

sociales. Desde la perspectiva sociocultural el amor es concebido como un 

constructo social, cuyo significado ha ido modificándose de acuerdo al contexto, el 

sistema social, económico, político y la cultura predominante (Bonilla y Rivas, 

2018). Por lo tanto, se le entiende como un fenómeno multidimensional que se 

presenta entre lo social y lo histórico, y que además de los elementos emocionales, 

incorpora elementos sociales, culturales e ideológicos (García y Montenegro, 

2014). Asimismo, encontramos que, dentro de los estudios, en menor porcentaje, 

se encuentra el desarrollo de la teoría de Lee, el cual parte de la premisa que el 

amor no es una conducta natural, sino que se forja desde el aprendizaje, de tal 

manera que cada persona lo experimenta y lo demuestra de forma distinta, ante lo 

cual existen varios estilos de comportamiento amoroso en los vínculos afectivos 

(Neto, 2005). Por lo tanto, según esta, teoría existen tres estilos primarios: Eros o 

amor romántico, Ludus o amor casual y Storge o amor de la amistad; y tres estilos 

más que se forman   a partir de distintas combinaciones de los primarios: Pragma, 

o amor racional conformado por Ludus y Storge, Manía que es un amor obsesivo 

de la combinación de Eros y Ludus, y finalmente Ágape que es un amor altruista 

formado por Storge y Eros (Padilla y Martinez, 2015). 
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En cuanto a la violencia de pareja en jóvenes y adolescentes en los estudios 

analizadas prevalece en mayor proporción la teoría del aprendizaje. Según esta 

teoría, la violencia de pareja es una conducta aprendida producto de la convivencia 

en un entorno familiar hostil, en donde la persona pudo haber sido víctima u 

observador de conductas violentas, es decir el aprendizaje vicario es la base y el 

principal medio por el cual se realiza el aprendizaje de comportamientos agresivos 

(Raghavan et al., 2009). Bajo esta perspectiva, el entorno familiar se convierte en 

el espacio en donde la persona aprende a gestionar la ira y la frustración, así como 

los modelos  de resolución de conflicto frente a eventos estresores  (Temcheff et 

al., 2008).Por lo tanto, la violencia   social se aprende y se mantiene debido a la 

presencia de experiencias ambientales, de manera directa o vicaria, de tal manera 

que el aprendizaje de agresión no tiene diferencias con el proceso de aprender 

cualquier otra conducta, en donde intervienen dos elementos básicos de la teoría 

del aprendizaje social: la observación y la imitación (Galeano y Duque, 2020). Así, 

este enfoque teórico rechaza la idea de las conductas agresivas innatas y la base 

genética de la personalidad, posicionando el origen de la violencia de pareja al 

aprendizaje por modelado (Aroca et al., 2012). Por último, en menor grado se 

encuentra la teoría psicológica, la cual argumenta que la persona tiene conductas 

violentas ocasionadas por desórdenes mentales, y bajo esta perspectiva se 

pretende relacionar un vínculo causal entre alteración psíquica y violencia de 

pareja, en donde se asume que el origen de la violencia se encuentra en algún tipo 

de trastorno o enfermedad mental del agresor (Antón, 2014).  La investigación, 

desde esta teoría, concluye en que las personas violentas generalmente evidencian 

síntomas relacionados a desordenes o trastornos mentales (Medina, 2002). Por tal 

razón, bajo esta línea de análisis, se concibe a la violencia de pareja como una 

problemática individual, alejado independientemente del contexto social, por lo 

tanto, la prevención e intervención debe estar centrada en el tratamiento psicológico 

individual (Sepulveda, 2005). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Se cumplió con el objetivo general que plantea analizar el amor romántico y 

la violencia de pareja en jóvenes y adolescentes, por lo que se realizó la 

búsqueda de artículos primarias en base de datos tales como Dialnet, Scielo, 

Scopus y Redalyc, en donde quedaron seleccionados 15 artículos  

 Se analizó la prevalencia del amor romántico en jóvenes y adolescentes, 

logrando identificar una alta prevalencia de creencias idealizadas en torno al 

amor, alcanzando en mayor medida la idea de la media naranja, el amor 

como omnipotencia y la pasión eterna. 

 Se analizó la prevalencia de la violencia de pareja en jóvenes y adolescentes 

y se logró identificar una elevada prevalencia en adolescentes y jóvenes, en 

donde se resalta con mayor porcentaje la violencia de tipo psicológico.  

 En la variable del amor romántico se determinó los estudios analizados 

estaban basados en dos teorías, la sociocultural y la teoría de Lee. 

 En la variable de la violencia de pareja en adolescentes y jóvenes, se 

encontró que los estudios analizados se basaban en dos teorías: la del 

aprendizaje social y la teoría de psicológica  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

- Revisar investigaciones sobre los reportes de estudios primarios de violencia 

de pareja y amor romántico en población adulta y adulta mayor. 

- Seguir revisando estudios acerca de violencia de pareja y amor romántico 

en jóvenes y adolescentes de manera permanente para una adecuada 

actualización. 

- Realizar una revisión sistemática sobre los instrumentos de medición y 

factores asociados del amor romántico y la violencia de pareja en 

adolescentes y jóvenes. 
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ANEXOS 

Tabla 5. Categorías de los estudios primarios según base de datos, revista, autor, título, país de publicación, año, muestra, 

muestreo y diseño de estudio.  

Revista  Autor y Año País  Título Instrumento  Muestra Muestreo 
Diseño de 

estudio 

Reidocrea 

 

Marroquí y 

Cervera (2014) 

 

 

    España 
Interiorización de los Falsos Mitos del 

Amor Romántico en Jóvenes 

  Escala sobre los falsos mitos del 

amor romántico 
    153 jóvenes 

No probabilístico 

 por conveniencia 
Correlacional 

Agora  

de salut 

Nebot et al., 

(2018) 

    España 

 

Sexo y amor: cuando la forma de 

entender el amor se convierte en un 

riesgo para la salud sexual 

de los jóvenes 

Escala de amor romántico 

Escala ad-hoc sobre conductas 

sexuales de riesgo. 

    654 jóvenes 

No probabilístico 

 por conveniencia 
 
 

  Correlacional 

Revista 

Portuaria 

 

Rodríguez, et al., 

(2006) 

 

   España 

 

Creencias de adolescentes y jóvenes 

entorno a la violencia de género y las 

relaciones de pareja 

Elaboración propia  

 
      152 jóvenes   

No probabilístico  

por conveniencia 
No reporta  

Revista de 
Ciencias 
Sociales 

 

Cerros y Vives 

(2019)  

 

España 
Prevalencia de los Mitos del Amor 
Romántico en jóvenes. 

  Mitos del amor romántico      168 jóvenes  
No probabilístico  

por conveniencia 

Descriptivo- 

Transversal 
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Tabla 5. Categorías de los estudios primarios según base de datos, revista, autor, título, país de publicación, año, muestra, muestreo y 

diseño de estudio.  (Continuación) 

Revista  Autor y Año País  Título Instrumento  Muestra Muestreo 
Diseño de 

estudio 

Eusal Revistas 

 

Carbonell y  

Vicenta  

(2019) 

 

 España 

Sexismo, Amor Romántico y 
Desigualdad de Género. Un estudio 
en adolescentes 
Latinoamericanos residentes en 

España  

 Escala de mitos, falacias y 

creencias erroneas del ideal del 

amor romantico 

       203 jóvenes  No reporta 
 
Transversal 
 

 

 Psicología 

desde  

el Caribe 

 

Galicia, et al. 

(2013) 

 

 

Colombia 

Relaciones entre estilos de amor y 
violencia en adolescentes 

 

Escala de Actitudes Amorosas 

(EAA) 

   

 

    198 jóvenes 

 
 
 
No Probabilístico 
 

 
 
 
Correlacional   
 

Revista Praxis 
& Saber 

 

Rocha, et al. 

(2016)  

 

 

Colombia. 

 

Actitudes hacia el amor en relaciones 
románticas de jóvenes universitarios 

 

Escala de Actitudes hacia el 

Amor.  

310 estudiantes  Probabilístico  Correlacional 

 
Revista de 
Estudios e 
investigación 
en Psicología y 
Educación 
 

Rodríguez, et al., 

(2011)  

 

México 
Violencia de género y nivel de 
autoestima en las relaciones de 
noviazgo de los adolescentes. 

Escala violencia de género en las 
relaciones 
de noviazgo 

600 sujetos No reporta 
Descriptivo-

Correlacional 

Revista 
Internacional 
de Psicología 
 
 

Rodríguez, et al., 

(2017)  

 

España 

 

Violencia en relaciones de  

parejas adolescentes gallegos   

Conflict in Adolescent Dating 

Relationships Inventory (CADRI) 
400 mujeres No reporta No reporta  

Revista AVFT 
Pérez, et al., 

(2020) 
Colombia 

Violencia en el noviazgo en jóvenes 
colombianos: Análisis 
de la prevalencia según género y 
aportes 
para su intervención bidireccional 
 

El Conflict in Adoslescent Dating 

Relationship lnventory – CADRl 
 1044  jóvenes  No probabilístico  

No experimental de 

corte transversa 
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Tabla 5. Categorías de los estudios primarios según base de datos, revista, autor, título, país de publicación, año, muestra, 
muestreo y diseño de estudio.  (Continuación) 

 

Revista  Autor y Año 
 

País  Título Instrumento  Muestra Muestreo 
Diseño de 

estudio 

 
Anuario de 
Psicología 
Científica 
 

 

Arnoso, et al., 

(2017) 

 

España 

 

El sexismo como predictor de la  

violencia de pareja en un contexto 

multicultural 

Escala de Violencia en las 
Relaciones de Pareja 

 251 personas  No probabilístico  
 
No reporta   
 

Revista ENE 
Ortega, et al., 

(2008)   

 

España 

 
Violencia sexual entre compañeros y 
violencia en parejas adolescentes 
 

  Sexual Harassment Survey    490 adolescentes No probabilistico    Transversal  

 

Revista de la 

adolescencia 

 

Anne, et al., 

(2012) 

 

 

 

 

Sudáfrica 

 
 
Violencia en las relaciones románticas 
de los adolescentes: resultados de 
una encuesta entre jóvenes en edad 
escolar en una comunidad sudafricana 
 

 

The Revised Conflict Tactics 

Scale (CTS2) 

 

      

 

928 adolescentes 

 

 

Probabilístico  

 

 

Descriptivo 

Adicciones 
 Muñoz, et 

al.(2010) 

 

España 

 

Violencia en el noviazgo y consumo de 
alcohol y drogas ilegales entre 
adolescentes y jóvenes españoles  
  

Escala de Agresión Sexual entre 
Adolescentes y Jóvenes.  
Escala de Tácticas para los 
Conflictos  

2009        1282  No Probabilistico  Descriptivo  

Psicothema 
Borrajo, et al., 
(2015)            
 

 

España 

Creencias de justificación de la 

violencia, mitos sobre el amor y abuso 

en las citas cibernéticas 

 Abuso de citas en línea    
 
2015  

    656 jóvenes          No probabilístico               Correlacional 
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ANEXO 

LISTA DE COTEJO 

Título de investigación: “Revisión Sistemática del Amor Romántico y la Violencia de 

Pareja en Adolescentes y Jóvenes.” 

Semestre: 2021-1 

Autor: Guzmán Rodríguez, José Eduardo Corazón  

 

Titulo articulo Criterios Cumple No cumple 

 Publicado en revista 

indexada 

              

               

Presenta diseño de 

investigación 

  

El diseño está citado y 

referenciado 

  

Presenta muestra de 

estudio 

  

La muestra está 

sustentada con bibliografía 

  

Se usó instrumento 

adaptado 

  

Se trabajó confiabilidad en 

la muestra 

  

Se trabajó con puntos de 

corte o niveles 

  

Presenta la variable amor 

romántico en adolescentes 

y/o jóvenes 

  

Presenta la variable 

violencia de pareja  en 

adolescentes y/o jóvenes 

  

 


