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Amor Romántico y Violencia Contra las Mujeres en la Pareja: 
Mitos y Realidades

Victoria Aurora Ferrer-Pérez 
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El objetivo de este trabajo es presentar algunas evidencias que muestran la relevancia del amor en nuestras vidas y 
su carácter fuertemente generizado así como la relación entre el amor romántico y sus mitos y la violencia contra 
las mujeres en la pareja. Se analiza cómo la aceptación de ideas distorsionadas sobre el amor y los mitos del amor 
romántico conduciría a tolerar/aceptar esta violencia, y constituiría un predictor para la victimización y la perpetra-
ción de algunas de sus diferentes formas.
Para este análisis se adopta una perspectiva de género y feminista, que muestra cómo el amor romántico y sus mitos 
reproducen el orden social patriarcal y desempeñan un papel en la génesis y mantenimiento de la subordinación de 
las mujeres y también de la violencia basada en el género que se ejerce contra ellas. En este contexto, queda pues 
patente la necesidad de modelos de amor y relacionales alternativos.

Romantic Love and Intimate Partner Violence Against Women: 
Myths and Realities

The objective of this paper is to present some evidence that shows the relevance of love in our lives and its strongly 
gendered character, as well as the relationship between romantic love and its myths and intimate partner violence 
against women. Thus, we analyze how the acceptance of distorted ideas about love and the myths of romantic love 
would lead to tolerating/accepting this violence and would constitute a predictor for victimization and perpetration 
of some of its different forms.
For this analysis, a gender and feminist perspective is adopted, which shows how romantic love, and its myths 
reproduce the patriarchal social order and play a role in the genesis and maintenance of the subordination of women 
and also of gender-based violence that is exercised against them. In this context, the need for alternative love and 
relational models becomes evident.
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su Facultad de Psicología en septiembre de 2023, en la que se revi-
saron y actualizaron los contenidos de algunos trabajos previos so-
bre el tema (por ejemplo, Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2013, 2019).

Del Amor Romántico y sus Mitos

Desde un punto de vista culturalista, el amor y el amor román-
tico son construcciones sociales y culturales, cuya concepción 
ha ido variando históricamente, y dependen, en gran medida, de 
los procesos de socialización (Bosch-Fiol et al., 2013). En la ac-
tualidad (y a diferencia de otros momentos históricos y de otras 
culturas), en la cultura occidental y en nuestro entorno el amor 
romántico es la razón fundamental para desarrollar y mantener re-
laciones de pareja y/o un vínculo matrimonial, y “estar enamorado 
/a” es la base fundamental para formar una pareja y permanecer 
en ella, de modo que esta forma de amor se hace normativa y se 
presupone que amor romántico, satisfacción sexual, y pareja van 
indisolublemente unidos y deben lograrse en una misma relación 
(Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2019). 

En este contexto es particularmente importante entender a qué se 
refiere este concepto. Y, aunque podemos encontrar muchas defini-
ciones de amor romántico, cabe resumirlas señalando que se refie-
re a un modelo de amor estereotipado, que otorga una importancia 
desmesurada al proceso de enamoramiento, a las dificultades para 
la conquista, al sufrimiento por la ausencia, al temor a una posible 
pérdida, a la sublimación del/la otro/a y del propio amor, y a la ne-
cesidad de renuncia y sacrificio (Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2019).

Este particular modo de entender el amor se sustancia, básica-
mente, en los llamados “mitos del amor romántico”, esto es, en un 
conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la “supuesta 
verdadera naturaleza del amor” (Yela, 2003, p. 264), que incluyen 
creencias mágicas irreales e irracionales sobre la necesidad de en-
contrar a un persona absolutamente complementaria para lograr la 
plenitud, de vivir en una absoluta simbiosis con la otra persona (la 
fusión con el/la otro/a, el olvido de las propias necesidades y de la 
propia vida), de necesitar al/la otro/a para vivir, o de la (supuesta) 
fuerza arrolladora y omnipotente del amor (Ferrer-Pérez y Bosch-
Fiol, 2019). Estas creencias dan lugar a expectativas muy elevadas 
y también alejadas de la realidad sobre lo que es o ha de ser una 
pareja, y que, como se analizará posteriormente, pueden constituir 
el germen de importantes problemas cuando las relaciones de pa-
reja se construyen sobre ellas (Bosch-Fiol et al., 2013). Un análisis 
detallado sobre estos mitos y sus características puede consultarse 
en los trabajos de Carlos Yela (2003) o Esperanza Bosch-Fiol et 
al. (2013).

Como ocurre en general con los mitos y las creencias erróneas, 
los mitos del amor romántico no surgen casualmente, sino que 
fueron creados, impulsados, y/o reforzados desde diferentes esta-
mentos sociales (el poder político, el poder religioso, …), general-
mente con la intención de mantener el statu quo social (sacralizar 
la pareja y el matrimonio heterosexual, reforzar los roles sociales 
de hombres y mujeres, condenar la infidelidad, etc.) (Yela, 2003).

Introducción

La violencia contra las mujeres en la pareja (o IPVAW, acrónimo 
por sus siglas en inglés) es un problema social y sanitario de pro-
porciones pandémicas (Sardinha et al., 2022) con consecuencias 
devastadoras para las mujeres, sus hijos e hijas, y para la sociedad 
en general (García-Moreno et al., 2006). A modo de ejemplo, cabe 
recordar que, de acuerdo con las más recientes estimaciones, la 
IPVAW afecta a, al menos, el 30% de las mujeres en el mundo 
(WHO, 2018) y a, aproximadamente, el 20% de las mujeres en Eu-
ropa (FRA, 2014). En España, y de acuerdo con la macroencuesta 
más reciente (DGVG, 2020), el 32,4% de las mujeres de 15 o más 
años han padecido violencia psicológica, física o sexual a manos 
de una pareja o expareja.

Las evidencias disponibles sobre la IPVAW muestran que se tra-
ta de un fenómeno complejo y multicausal que solo puede ser ex-
plicado a partir de la intervención de un conjunto de factores espe-
cíficos “en el contexto general de las desigualdades de poder (entre 
hombres y mujeres) en los niveles individual, grupal, nacional y 
mundial” (ONU, 2006, p. 32). Por ello, se entiende que el análisis 
de esta violencia debe ser abordado desde múltiples perspectivas 
y desde modelos explicativos multicausales (Rodríguez-Menés y 
Safranoff, 2012).

Entre estos modelos se halla el llamado Modelo Piramidal 
(Bosch-Fiol y Ferrer-Pérez, 2013, 2019), que parte de la premisa, 
que fue formulada por Kate Millet (1969/1995), de que el patriar-
cado establece un orden social androcéntrico en el que los varones 
tienen el poder y unos privilegios de los que las mujeres no dis-
frutan y en el que la familia constituye la unidad fundamental; un 
orden que se asienta sobre una ideología o conjunto de actitudes y 
creencias que lo legitiman y lo mantienen. Este modelo consta de 
cinco escalones, los cuatro primeros (sustrato patriarcal, procesos 
de socialización, expectativas de control, y eventos desencadenan-
tes) constituyen los mecanismos explicativos de la violencia contra 
las mujeres, y el quinto hace referencia al estallido de esta violen-
cia en cualquiera de sus formas. Tomando como base este modelo, 
analizaremos la relación entre el amor romántico y sus mitos y el 
origen de la IPVAW. 

Por otra parte, es frecuente que las mujeres que padecen IPVAW 
permanezcan en la relación violenta durante largos períodos de 
tiempo (Amor y Echeburúa, 2010). En este sentido, se han formu-
lado diferentes modelos para comprender las razones por las cuales 
las mujeres permanecen en una relación de maltrato, siendo uno 
de los más conocidos el llamado del Ciclo de violencia, formula-
do por la psicóloga norteamericana Leonore L. Walker (2012). En 
este trabajo y tomando como base otro de estos modelos, el del 
Laberinto Patriarcal (Bosch-Fiol et al., 2006; Bosch-Fiol y Ferrer-
Pérez, 2012), analizaremos la relación existente entre el amor ro-
mántico y sus mitos y esta permanencia.

Cabe indicar que este texto desarrolla la conferencia impartida 
en el marco de las Jornadas Psicología y Género, organizadas por 
la Unidad de Igualdad de la Universidad de Sevilla y celebradas en 
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a perpetuar los mandatos de género tradicionales y puede generar 
malestar y frustración e, incluso, conductas violentas.

Amor Romántico y Violencia Contra las Mujeres en la Pareja

El amor romántico y sus mitos pueden estar relacionados tanto 
con la génesis de la IPVAW como con su mantenimiento. En este 
apartado desarrollaremos estas dos ideas. Así, en primer lugar, tal 
y como ya se ha señalado, los mitos del amor romántico constitu-
yen creencias irracionales y generan expectativas difíciles y, en 
muchos casos, imposibles de alcanzar, que, al contraponerse con 
la realidad, pueden producir frustración y llegar a desencadenar 
conductas negativas, e, incluso, violencia (Ferrer-Pérez y Bosch-
Fiol, 2013). 

Tomando como hilo conductor el modelo multicausal explica-
tivo para la IPVAW denominado Modelo Piramidal (Bosch-Fiol 
y Ferrer-Pérez, 2019), cabe recordar que su segundo nivel hace 
referencia a los procesos de socialización mediante los cuales se 
difunde la ideología patriarcal, a través de tres constructos básicos: 
(1) la ideología de género, o conjunto de creencias sobre cuáles 
son los roles y comportamientos considerados apropiados para va-
rones y mujeres y sobre las relaciones que deben mantener entre 
sí; (2) los mandatos de género tradicionales o normas de compor-
tamiento que se derivan de la ideología patriarcal y que se consi-
deran como adecuadas y apropiadas para varones y para mujeres y 
(3) el modelo de amor romántico y sus mitos, cuyas características 
y condición generizada han sido comentadas anteriormente.

Por su parte, el tercer nivel del Modelo Piramidal se refiere a 
las expectativas de control de los varones sobre las mujeres. Es 
decir, en un contexto patriarcal, los varones que asumen sin cues-
tionar la ideología de género tradicional y los mandatos de género 
tradicionales creen tener unos derechos (expectativas de control) 
sobre las mujeres (y sobre sus parejas en particular), que conside-
ran legítimos, y se comportan en consecuencia. Así, esperan man-
tener el control sobre las mujeres, sobre sus vidas, sus cuerpos, su 
sexualidad, sus amistades, su economía, etc. Estas expectativas de 
control, derivadas del proceso de socialización diferencial y cris-
talizadas en los mandatos de género tradicionales, pueden verse 
agravadas y/o exacerbadas más aún si cabe por la asunción de los 
mitos del amor romántico (como la creencia en la omnipotencia 
del amor, la sublimación de la pareja, etc.), generando así un caldo 
de cultivo propicio para el comportamiento violento en la pareja.

El cuarto nivel del Modelo Piramidal, denominado eventos des-
encadenantes, se refiere a que, ante ciertos fenómenos o aconteci-
mientos (desencadenantes) que frustran sus expectativas de mante-
ner el control sobre sus parejas y/o que refuerzan (o ellos creen que 
refuerzan) su posición, (algunos varones) considerarían legítimo 
pasar a la acción y poner en práctica estrategias (violentas) para re-
cuperarlo o aumentarlo, dando así lugar al estallido de la violencia 
(que constituye el quinto nivel del modelo). El enamoramiento, en 
tanto que materialización del modelo del amor romántico, puede 
constituir uno de estos eventos desencadenantes.

Incorporando la Perspectiva de Género y Feminista 
al Análisis del Amor Romántico y sus Mitos

Una cuestión fundamental, aunque no siempre suficientemente 
destacada en los análisis sobre el tema, es que el amor romántico 
y sus mitos están (como ocurre con casi todos los procesos donde 
estamos involucrados seres humanos) fuertemente generizados 
(Esteban y Távora, 2008; Schäfer, 2008; Tenorio-Tovar, 2012). 
Es decir, en el contexto patriarcal y a través de los procesos de 
socialización (diferencial), se transmiten los mandatos de género 
masculinos y femeninos tradicionales que condicionan los dife-
rentes aspectos de nuestras vidas y, entre ellos, también lo rela-
cionado con el amor y la pareja, como la centralidad o relevancia 
del amor y la pareja en nuestras vidas, la elección del objeto de 
amor, el modo de vivir el enamoramiento, etc. (Lagarde, 2005; 
Sanpedro, 2005).

Así, como analizamos en un trabajo anterior (Ferrer-Pérez y 
Bosch-Fiol, 2019), el mandato de género femenino tradicional, que 
ha venido siendo impuesto a las mujeres, determina que el amor es 
espera, pasividad, subordinación, sumisión, cuidado y renuncia, y 
constituye el eje vertebrador central y prioritario en torno al cual 
se espera que las mujeres desarrollen su proyecto vital, desempe-
ñando los roles de esposa/compañera/pareja y madre, en los que 
el amor y el amor romántico son clave. Así pues, a través de este 
mandato se refuerza el papel pasivo de las mujeres en la pareja, y 
se condiciona su éxito en la vida a su éxito en el amor y la pareja, 
de modo que el fracaso de ésta puede generar intenso malestar e 
infelicidad. Por su parte, en el mandato de género masculino tra-
dicional, que ha venido siendo impuesto a los hombres, lo prio-
ritario es el éxito y el reconocimiento social en la esfera pública. 
Mientras, el amor y las relaciones sentimentales quedan en segun-
do plano, ocupan un papel periférico y están relacionados con la 
conquista, la seducción y la dominación, lo cual puede generar y/o 
exacerbar expectativas de posesión, control o poder desmesuradas 
que, como veremos, no son inocuas.

Es decir, también en la esfera de las relaciones amorosas se re-
produce el orden social patriarcal, caracterizado por el dominio 
masculino y la subordinación femenina, como han señalado los 
análisis en clave feminista desarrollados por diferentes autoras (De 
Miguel, 2008; Esteban y Távora, 2008; González-Suárez, 2006; 
Jonásdóttir, 1993; Jonásdóttir y Fergusson, 2013; Lagarde, 2012; 
Millet, 1969/1995). Dichos análisis muestran cómo el patriarca-
do ha socializado a las mujeres para centrar sus aspiraciones en 
alcanzar el amor y dedicarse al otro, poniendo gran cantidad de 
tiempo, esfuerzo y cuidados al servicio de los varones (la deno-
minada plusvalía emocional) y convirtiendo el amor romántico y 
el miedo a no tener pareja en mecanismos de reproducción de la 
subordinación. 

En definitiva, se hace necesaria una lectura en clave de género 
y feminista tanto del propio concepto de amor romántico y sus 
mitos, como de lo que suponen para las relaciones de pareja en su 
conjunto, puesto que esta forma de entender el amor constituye 
un modelo de conducta alejado de la realidad social, contribuye 
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mántico (particularmente, el mito de que los celos constituyen una 
muestra de amor) pueden conducir a la justificación de compor-
tamientos violentos y/o a la tolerancia e incluso la aceptación de 
éstos (ver, por ejemplo: Bonilla-Algovia et al., 2017; Sanmartín-
Ortí et al., 2022; Ferrer-Pérez et al., 2010; Lelaurain et al., 2018; 
Sánchez-Hernández et al., 2020; Ruiz-Palomino et al., 2021; Ruiz-
Repullo, 2016).

Por otra parte, diferentes estudios muestran la relación existente 
entre estos mitos y los comportamientos violentos (ver revisiones 
como la de Jiménez-Picón et al., 2023). A modo de ejemplo, cabe 
mencionar algunos como los siguientes:

• Erika Borrajo et al. (2015), en un estudio realizado con 656 
jóvenes de entre 18 y 30 años, puso de manifiesto que los 
mitos del amor romántico se relacionaron con una mayor 
probabilidad de perpetración de control online, especialmente 
entre las personas más jóvenes.

• Jenny Cubells-Serra y Andrea Calsamiglia-Madurga (2015) 
realizan un estudio cualitativo a partir del relato de vida 
de chicos y chicas de entre 25 y 35 años para analizar la 
relación entre el repertorio interpretativo del amor romántico 
y la violencia machista. Este estudio les permite identificar, 
caracterizar y analizar el repertorio interpretativo del amor 
romántico (incluyendo metáforas como la del amor como 
una caza, o la relación del amor con emociones intensas, 
irracionales o fuera de control, como los celos, la posesión o 
el enfado), que generan las condiciones de posibilidad para la 
aparición y mantenimiento de la violencia machista.

• Leanna Papp et al. (2017) estudian si ciertas creencias 
románticas (respaldo a la ideología romántica, valoración 
positiva de las relaciones románticas y creencia en la bondad 
de los celos) están relacionadas con las experiencias de IPVAW. 
A partir de encuestar a 275 mujeres heterosexuales de entre 
18 y 50 años concluyen que existe una relación indirecta 
significativa entre las creencias románticas y las experiencias 
de IPVAW. Particularmente, las creencias románticas aparecen 
directamente relacionadas con considerar las conductas de 
control como románticas y este constructo estaba, a su vez, 
relacionado con haber experimentado IPVAW en las relaciones.

• Heather Deans y Manpal S. Bhogal (2019) estudian una 
muestra de 189 jóvenes y determinan que los celos románticos 
predicen significativamente la perpetración de ciberviolencia 
en las relaciones de noviazgo.

• Beatriz Villora et al. (2019) en un estudio realizado con 
1657 estudiantes universitarios/as observaron que, aunque 
el porcentaje de varianza explicado no era muy elevado, los 
mitos de amor romántico estaban positivamente relacionados 
con la victimización directa y por control y con la perpetración 
por control de violencia on line en el noviazgo.

• M. Jesús Cava et al. (2020), en un estudio realizado con 492 
adolescentes que habían tenido una relación de noviazgo 
en el año previo, identifican que los mitos románticos 

En definitiva, el Modelo Piramidal nos aporta claves para com-
prender el papel que el amor romántico y sus mitos pueden desem-
peñar en el origen de los comportamientos violentos en casos de 
IPVAW, especialmente, a partir de la asunción de las expectativas 
de control por parte del agresor.

En segundo lugar, y como se avanzó anteriormente, el amor 
romántico y sus mitos pueden estar también relacionados con la 
dificultad de las mujeres que viven una relación violenta para rom-
perla y, en definitiva, pueden estar relacionados con el mante-
nimiento de la IPVAW (Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2013). Para 
desarrollar esta idea tomaremos como hilo conductor el Modelo 
del Laberinto Patriarcal (Bosch-Fiol et al., 2006; Bosch-Fiol y 
Ferrer-Pérez, 2012).

Este modelo plantea el concepto “fuerza del amor”, entendido 
como un conglomerado de elementos míticos sobre el amor ro-
mántico, que alimentan la creencia de que el amor es suficiente 
para conseguir cambios positivos en la persona amada, conlleva 
entrega y sacrifico, es la clave de la que dependen todas las expec-
tativas, ilusiones y proyectos de futuro y es la auténtica meta en 
la vida de toda mujer, de modo que no conseguirlo representa un 
claro fracaso. Se trata, como podemos comprobar, de asunciones 
y expectativas (irreales) que se identifican fácilmente con el mo-
delo de amor romántico y sus mitos, tal y como han sido descritos 
anteriormente y, especialmente, con el amor romántico tal y como 
se supone que debe ser vivido por las mujeres desde el mandato de 
género femenino tradicional.

Cuando se asumen estos supuestos se tiende realizar una gran in-
versión afectiva en la relación de pareja, entendida como hasta qué 
punto la persona es capaz de seguir esforzándose por la relación y 
la cantidad de resistencias que pone en marcha para justificar su 
decisión de permanecer en esa relación, inversión inversamente 
proporcional al análisis crítico de la situación y, por tanto, causan-
te del retraso en la toma de decisiones sobre una posible ruptura. 
Esta inversión suele ser especialmente potente entre las mujeres 
que hacen suyas las asunciones del mandato de género femenino 
tradicional y, consecuentemente, perciben una posible ruptura de 
la pareja como un fracaso personal. Adicionalmente, el mito de la 
omnipotencia (considerar que “el amor todo lo puede”) contribui-
ría no sólo a que algunas mujeres en situaciones de IPVAW sigan 
esforzándose en lograr que su pareja cambie, es decir, sigan ade-
lante invirtiendo emocionalmente en esa relación, sino, incluso, a 
que se sientan culpables al no lograrlo.

En definitiva, la asunción del modelo de amor romántico y sus 
mitos puede constituir una dificultad añadida a la ya de por sí com-
pleja decisión de romper con la pareja en los casos de IPVAW lo 
que, de hecho, puede convertirse en un elemento mantenedor de 
dicha relación.

Hasta la fecha numerosos los estudios analizan la relación entre 
el amor, los mitos del amor romántico y la violencia contra las 
mujeres en la pareja (ver revisiones como la de Ariza-Ruiz et al., 
2022). En este sentido, existe amplia evidencia que muestra cómo 
las ideas distorsionadas sobre el amor y los mitos del amor ro-
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sus opiniones al respecto (por ejemplo, Yuste et al., 2014); o que, 
incluso, considera demostrados los beneficios del amor románti-
co como factor protector en la prevención de la violencia a partir 
de una revisión histórica de producciones culturales y científicas 
de diferentes períodos históricos que, supuestamente, mostrarían 
cómo los mitos no son características del amor romántico (por 
ejemplo, Cañaveras et al., 2024). Obviamente, la incorporación de 
la perspectiva de género y feminista, a la que se ha hecho referen-
cia anteriormente, ofrece una visión diametralmente opuesta sobre 
el amor romántico y sus mitos (ver: De Miguel, 2008; Esteban y 
Távora, 2008; Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2019; González-Suárez, 
2006; Jonásdóttir, 1993; Jonásdóttir y Fergusson, 2013; Lagarde, 
2005, 2012; Sanpedro, 2005; Schäfer, 2008; Tenorio-Tovar, 2012), 
una visión de acuerdo con la cual las relaciones amorosas ajusta-
das a este modelo romántico reproducen el orden social patriarcal 
y desempeñan un papel en la génesis y mantenimiento de la sub-
ordinación de las mujeres y de la violencia basada en el género 
ejercida contra ellas.

Partiendo de este punto de vista, se hacen necesarios modelos de 
amor y relacionales alternativos y alejados de los mitos del amor 
romántico, así como una educación afectivo sexual con perspecti-
va de género y feminista que permita identificar y revertir el statu 
quo patriarcal (una propuesta en este sentido puede encontrarse, 
por ejemplo, en Ferrer-Pérez y Bosch-Fiol, 2013).
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