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RESUMEN 

El amor romántico constituye una construcción idealizada del amor, articulada en 
torno a unos mitos que asocian el amor “verdadero” al sufrimiento y al sacrificio e 
idealizan el vínculo de pareja. Convirtiéndolo en un modelo mental amoroso de referencia, 
que interfiere y/o dificulta las dinámicas relacionales o sexo-afectivas. De modo que, este 
trabajo tiene como objetivo el análisis de la presencia de los mitos del amor romántico 
vigentes en la actualidad. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica de estudios 
publicados entre los años 2016 y 2022, seleccionando aquellos que analizan 
cuantitativamente los mitos románticos. Resultando que, continúa habiendo una presencia 
elevada de mitos, especialmente en hombres destacando entre ellos el mito de los celos. 
Con respecto al análisis de los mitos en la población homosexual se halló que los estudios 
son limitados o inexistentes. Por lo que, se concluye que ante tal elevada presencia es 
necesario llevar a cabo planes de prevención y sensibilización de las implicaciones de 
este modelo en las relaciones sexo-afectivas, además de, realizar estudios con poblaciones 
más heterogéneas que incluyan otras orientaciones sexuales. 

Palabras clave: amor romántico; mitos; socialización; modelo mental; homosexualidad. 

 

ABSTRACT 

Romantic love constitutes an idealized construction of love, connected through myths 
that tie ideas of "true love" with suffering and sacrifice in relationships, which ends up in 
the idealization of bondages between couples. Turning it into an amorous mental model of 
reference, which interferes and/or hinders the relational or sex-affective dynamics. This 
essay has as an objective the analysis of the presence of romantic love myths existent 
nowadays. A bibliographic review was made for studies published between years 2016 and 
2022, selecting only those that quantitatively analyze myths about romantic love. Results 
show that there still exists an eminent amount of romantic love myths, especially 
around men with the ideas about jealousy. The study about the implication in same sex 
couples showed big limitations and insufficient studies to be able to subtract a conclusion. 
Such presence of romantic love myths makes up for the necessity of prevention and 
sensibilization programs about the consequences of this model in sex-affective relations, 
and also remarks the necessity of making studies for more heterogeneous groups which 
include different sexual orientations. 

Keywords: romantic love; myths; socialization; mind model; homosexuality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El amor siempre ha sido un tema central y de debate históricamente, pero no 
se convirtió en un tema de estudio por parte de la psicología hasta la década de 
los 70 (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2021a). Algunos de sus primeros aportes 
fueron en materia de las emociones o las normas sociales que se dan dentro de las 
relaciones amorosas. Aunque, por otro lado, aparecieron estudios 
interdisciplinarios del amor con énfasis en la perspectiva culturalista de este 
fenómeno (García Andrade y Cedillo, 2011), encontrando dentro de esta rama de 
investigación, el objeto de estudio de este trabajo, siendo el amor romántico. La 
definición del amor, dentro de esta área, no es aséptica, es decir, no es un concepto 
neutro y ahistórico sino que desde la perspectiva culturalista es un constructo 
sociocultural (Ferrer Pérez y Bosch Fiol, 2013), puesto que su significado y 
condiciones se han ido modificando en conexión con el momento histórico, la 
cultura y el sistema social, político y económico (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 
2018b). Aunque, más allá de conceptualizarse como un constructo sociocultural 
es un fenómeno multidimensional, lo que quiere decir que además de aspectos 
ideológicos y socioculturales, incorpora aspectos emocionales (García y 
Montenegro, 2014 como se citó Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2020). Por lo que, 
en cada momento las relaciones íntimas se han vivenciado de diferentes modos.  

Así, el amor romántico se convierte una construcción idealizada del amor, que 
se define por los elementos que la componen, en función del momento 
sociohistórico. La heterosexualidad y la monogamia adquieren un papel central 
como elementos, puesto que constituyen los sistemas relacionales sobre los que 
se asienta esta construcción amorosa (Gil, 2020). Los mitos serían los elementos 
sobre los que se articula y estructura el significado del amor. Son  el conjunto de 
creencias compartidas socialmente sobre lo es que la supuesta naturaleza del 
amor (Bisquert-Bover et al., 2019), que se expresan de manera poco flexible y 
como una verdad absoluta (Ferrer et al., 2010). En la literatura, se encuentran 
recogidos alrededor de diez mitos, algunos de ellos son, en primer lugar, el mito 
de la omnipotencia, promueve la creencia de que el amor lo puede todo, su 
aceptación puede llevar a que dentro de la pareja no se cambien ciertas conductas, 
o la negación de conflictos (Bisquert-Bover et al., 2019).En segundo lugar, nos 
encontramos con el mito de exclusividad, suscita la idea de que una persona que 
está enamorada no debería fijarse en otras (Ferrer et al., 2010),  esta idea puede 
confrontar con las relaciones monógamas y generar conflictos internos  (Bisquert-
Bover et al., 2019). Y, en tercer lugar, otro de los mitos que aparece es el mito de 
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la media naranja, que recoge la idea de que escogeremos a la pareja que esté 
predestinada para nosotros, siendo la única elección (Bisquert-Bover et al., 2019).  

Este modelo relacional define de una forma específica cómo debe ser el amor 
y como vivenciarse, promoviendo el rechazo de otros modelos amorosos (Bonilla 
Algovia y Rivas Rivero, 2020). Fomenta en torno a las relaciones de pareja 
expectativas de futuro, el tipo de relación que ha de establecerse, las 
características que debe presentar la pareja y el amor (Bisquert-Bover et al., 
2019). En paralelo, se promueven vivencias desiguales con respecto al género en 
la pareja, en otras palabras, los hombres y las mujeres aprenden papeles 
diferenciados y jerarquizados de cómo llevar a cabo una relación de pareja 
(Bisquert-Bover et al., 2019), desembocando esto en desigualdades de género y 
actitudes sexistas. Como consecuencia de la presencia de estas ideas en las 
relaciones amorosas se da la obstaculización del establecimiento de relaciones 
sanas o del umbral de tolerancia a conductas abusivas (Goenaga Ruiz de Zuazu, 
2021) y, además, se convierte en uno de los principales desencadenantes de la 
violencia de género. 

El amor al constituir una creencia, el proceso de socialización se convierte en 
un agente determinante en el origen y mantenimiento de este modelo amoroso. Es 
el proceso por el cual las personas aprenden las normas y conductas de su medio 
social (Ferrer Pérez y Bosch Fiol, 2013), conformándose a través de él la identidad 
y dándose la interiorización de las pautas culturales de nuestro contexto atribuidas 
a cada género (Mosteiro García y Castro, 2017). Por lo que, por medio del proceso 
de socialización las personas reciben diversos mensajes sobre los roles que tiene 
que aceptar y desempeñar en la sociedad según su género, lo que les determina 
qué es lo correcto (Ferrer Pérez y Bosch Fiol, 2013). Esto se traduce en términos 
de socialización diferencial, que significa que en función del género que 
desempeñes socialmente vas a poseer unas normas sociales diferentes a las del 
otro género, en consecuencia, hombres y mujeres se rigen por pautas sociales 
diferentes (Vives Barceló y Cerro Garrido, 2019). 

Dando como resultado prácticas sociales, individuales e interpersonales 
(Blanco Ruiz, 2014) que se expresan y experimentan en las relaciones íntimas 
(Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2021a), y que además se encuentran vinculadas 
a las desigualdades de género (Blanco Ruiz, 2014). 
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Más allá del planteamiento sociocultural del amor romántico, este puede 
ubicarse dentro de la perspectiva psicológica, como aspecto o proceso psicológico, 
definiéndose en el marco del modelo mental. 

Los seres humanos no operan directamente sobre el mundo que les rodea, si 
no que operan por medio del mundo que construye en su mente (Moreira et al., 
2002). En otras palabras, el ser humano opera en el mundo mediante los modelos 
mentales (Gil, 2019). Por consiguiente, los modelos mentales se podrían 
considerar un esquema que mediante el aprendizaje almacena información 
llevando a una conducta en consecuencia, todo ello en constante cambio e 
interacción con el medio (González Bernal et al., 2020).  

El amor romántico al constituir un conjunto de representaciones y esquemas, 
dentro de los cuales podemos encontrar los esquemas de género o los mitos 
románticos, se interiorizan cognitivamente como modelo mental mediante el 
proceso de socialización, derivando en una guía para la experiencia amorosa en 
su manera de pensar, sentir y actuar (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2020).  

Por último, mediante la revisión de varios estudios, destaca que en función 
del género se encuentran diferencias significativas en la asunción de los 
diferentes mitos del amor romántico, algo que se encuentra muy relacionado con 
los estereotipos de género (Carbonell Marqués y Mestre, 2019). Se ha visto en 
algunos estudios, como las mujeres presentaban una mayor interiorización de 
mitos, pero se ha encontrado en otros que los hombres eran los que presentaban 
esa puntuación elevada. De modo que, sería conveniente revisar en qué población 
se da esta mayor presencia y cuál es la distribución de los mitos en cada una de 
ellas. 

Además, se ha encontrado en el estudio de Pérez et al. (2019), el cual estaba 
centrado en determinar cómo influía la dependencia emocional en los estilos de 
resolución de conflictos, resultados cómo que la dependencia emocional se 
relaciona con la violencia ejercida y recibida. Además, se detectó que el grupo de 
la población investigada que puntuó más alto en dependencia emocional fue la 
población homosexual, en comparación con la población bisexual y heterosexual, 
y por consiguiente se halló que los que obtuvieron mayores puntuaciones en 
violencia tanto ejercida como recibida fueron la población homosexual y bisexual. 
De modo que, al igual que ocurre en las parejas heterosexuales que el amor 
romántico está relacionado con la perpetración de la violencia de género, podría 
ser interesante determinar cómo se encuentran de presentes las ideas del amor 
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romántico en la población homosexual, para luego comprobar si existe alguna 
relación con la violencia que se da dentro de estas relaciones.  

En este punto, se hizo precisa la pregunta cuál es la evolución y presencia del 
amor romántico como modelo mental. Para responder a esta pregunta se llevó a 
cabo una revisión bibliográfica donde se analizó (1) los mitos vigentes en 
población general en los estudios comprendidos entre los años 2016 y 2022, (2) 
la presencia de variables relacionados con los mitos del amor romántico, (3) la 
presencia y deferencia significativa en función del sexo/género y (4) determinar si 
se ha recogido la disposición de mitos en población homosexual y, si es así, extraer 
cuál es esta.  

 

2. METODOLOGÍA  

Este trabajo constituye una revisión bibliográfica sistemática cuyo objetivo es 
determinar la vigencia de mitos románticos y, de manera específica, en función 
del sexo/género y homosexualidad. Con este tipo de revisión se pretende 
identificar, evaluar y sintetizar los documentos revisados en relación a la temática 
planteada del amor romántico. Para ello se han seguido las indicaciones 
recomendadas por el método Prisma (Page et al, 2021). 

Para el procedimiento de búsqueda bibliográfica se acudió a las bases de 
datos: PsycINFO, PSICODOC, Dialnet, Scielo y el Repositorio Documental de 
Gredos (RDG). Las palabras claves que se utilizaron fueron, de manera más 
central, amor romántico y, de manera más concreta, mitos románticos y relaciones 
afectivas homosexuales. La búsqueda se limitó a los documentos publicados entre 
2016-2022 y, se aplicaron los criterios de inclusión documentos con texto 
completo y específicos del área de la salud o psicología.  

El proceso de selección de los documentos hallados fue guiado por una serie 
de pasos: (1) Se escogieron aquellos artículos que mediante la lectura del título o 
abstract tuvieran alguna relación con el amor romántico, (2) a continuación, el 
cribado se dirigió de manera más exhaustiva al apartado de metodología, para ver 
cuáles de estos artículos medían de manera cuantitativa los mitos, quedando 
excluidos de la selección aquellos que llevan a cabo el análisis por medio de 
métodos cualitativos, como entrevistas o grupos de discusión. (3) Tras esto, solo 
se escogieron aquellas investigaciones que midieran cuantitativamente, a través 
de escalas, los mitos conceptualizados en la teoría del amor romántico, quedando 
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excluidos aquellos estudios que medían otros conceptos o constructos. (4) Por 
último, se seleccionaron los artículos que exponía de manera descriptiva, en el 
apartado de resultados y/o discusión y conclusiones, los datos de la presencia de 
los diferentes mitos del amor romántico. 

 

3. RESULTADOS  

En relación con el primer objetivo, tras la búsqueda en las distintas bases de 
datos desde 2016 hasta la actualidad y los análisis cuantitativos pertinentes, se 
encontraron 168 artículos de los cuales fueron seleccionados 11 artículos (Tabla 
1), cuyos objetivos y resultados hacían referencia específica a los objetivos 
planteados en este estudio: presencia del amor romántico en función de la 
población general, sexo/género y homosexualidad, y/o que midieran los mitos 
mediante escalas o cuestionarios, es decir, de manera cuantitativa. En la Tabla 2 
se presentan los estudios seleccionados en función de: año de publicación del 
artículo; objetivos que persigue en relación al amor romántico y el análisis de sus 
mitos; la metodología utilizada en la investigación, en específico escalas que 
midan los mitos y otras variables asociadas, incluyendo la muestra de hombres y 
mujeres; los resultados que tienen que ver con los objetivos planteados y con la 
variables analizadas en relación al amor, reflejándose aquellos mitos que se 
corresponden con la teoría del amor romántico y, una última columna, donde se 
recoge si hubiera alguna valoración o limitación encontrada en el estudio.  

 

Tabla 1.  

Número de artículos seleccionado por base de datos 

Base de  datos 
Artículos 
encontrados 

Artículos 
excluidos 

Artículos 
seleccionados 

PsycINFO 16 15 1 

PSICODOC 28 27 1 

Dialnet plus 105 98 7 

Scielo 18 17 1 

RDG 1 0 1 

Nº total 168 157 11 
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Tabla 2.  

Tabla para el análisis de los documentos seleccionados 
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Por lo que respecta al año de publicación predomina la presencia de estos 
estudios en los años 2019 y 2021 en comparación con 2016, 2017 y 2022 donde 
no se encontraron estudios significativos para esta investigación.  

En referente al registro de mitos presentes en población general, se elaboró la 
Tabla 3 donde se reflejan los mitos con mayor vigencia y el número de artículos 
donde aparecen. Se puede observar que el mito con mayor presencia es el de la 
omnipotencia y, en oposición, el menos presente el del matrimonio.  

 

Tabla 3.  

Vigencia de mitos en función del número de artículos  

Mitos Número de artículos 

Pasión Eterna 5 

Omnipotencia 7 

Media Naranja 5 

Matrimonio 2 

Celos 3 

 

Con objeto de reunir las variables examinadas en relación con el amor 
romántico, resultó la Tabla 4. De los 11 artículos seleccionados se extrajeron 6 
variables que fueron estudiadas conforme la presencia de los mitos románticos. El 
artículo de Bisquert-Bover et al. (2019) estudió su relación con la autoestima, 
Galicia et al. (2019) los analizó en relación con la dependencia emocional y en el 
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trabajo de Gómez Perea y Viejo (2020) se investigó como se relacionaba la calidad 
de las relaciones, la violencia y los mitos, convirtiéndose estas variables descritas 
en temas exclusivos de estudio de estas investigaciones. Por otro lado, se puede 
observar que los temas más estudiados han sido, por un lado, el sexismo en 3 de los 
documentos seleccionados (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2021; Bonilla Algovia 
et al., 2021; Carbonell y Mestre, 2019) y, por otro lado, en otros 3 diferentes se 
analizó el diseño y las propiedades psicométricas de las escalas en proporción con 
los mitos (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018a; Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 
2021; Gil, 2019). Destaca que, estas dos variables fueron estudiadas de manera 
conjunta en el estudio de Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2021.  

 

Tabla 4.  

Número de artículos por tema relacionado con los mitos románticos 

Temas Número de artículos 

Autoestima 1 

Calidad de las relaciones 1 

Dependencia Emocional 1 

Diseño/Evaluación escalas 3 

Sexismo 3 

Violencia 1 

 

En relación al cuarto objetivo de este estudio, se obtuvo que el aspecto más 
analizado, en los diferentes documentos, ha sido la presencia y la diferencia de 
los mitos en función del sexo/género (Bisquert-Bover et al., 2019; Bonilla Algovia 
y Rivas Rivero, 2018a; Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018b; Bonilla Algovia y 
Rivas Rivero, 2021; Bonilla Algovia et al., 2021; Carbonell y Mestre, 2019; 
Galicia et al., 2019; Gil, 2019; Gómez Perea y Viejo, 2020; Ruiz-Palomino et al., 
2021; Vives Barceló y Cerro Garrido, 2019) , seguido por el análisis de la 
presencia de los diferentes mitos (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018b; Bonilla 
Algovia y Rivas Rivero, 2021; Bonilla Algovia et al., 2021; Carbonell y Mestre, 
2019; Galicia et al., 2019; Gil, 2019; Gómez Perea y Viejo, 2020; Ruiz-Palomino 
et al., 2021; Vives Barceló y Cerro Garrido, 2019). Por último, solo se halló un 
estudio (Gil, 2019) que analizara la presencia de mitos en población homosexual. 



Ana María Gil Gómez 
 
 

Familia 62 (2024) 89-110, ISSN: 1130-8893 EISSN: 2660-9525                                                           106 
 
 

Los resultados cualitativos que se encuentran en relación con el primer 
objetivo revelan que los mitos con una elevada vigencia, según los estudios 
comprendidos entre 2016 y 2022, y en gran parte de ellos, el mito de la 
omnipotencia (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018b; Bonilla Algovia y Rivas 
Rivero, 2021; Bonilla Algovia et al., 2021; Carbonell y Mestre, 2019; Gil, 2019; 
Gómez Perea y Viejo, 2020; Vives Barceló y Cerro Garrido, 2019), media naranja 
(Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018b; Bonilla Algovia et al., 2021; Galicia et 
al., 2019; Gómez Perea y Viejo, 2020 Ruiz-Palomino et al., 2021) y pasión eterna 
(Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018b; Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2021; 
Bonilla Algovia et al., 2021; Gómez Perea y Viejo, 2020; Vives Barceló y Cerro 
Garrido, 2019), siendo el más presente el primero de ellos. Aunque, también se 
ha encontrado, en varios estudios, que los mitos del matrimonio (Carbonell y 
Mestre, 2019; Vives Barceló y Cerro Garrido, 2019) y los celos (Bonilla Algovia 
et al., 2021; Carbonell y Mestre, 2019; Ruiz-Palomino et al., 2021) tenían una 
presencia significativa en la población general. 

Conforme al segundo objetivo, análisis de variables y su relación con el amor 
romántico, se hallaron datos como que los mitos de la omnipotencia y la 
exclusividad presentan una correlación significativa e inversa con la autoestima 
(Bisquert-Bover et al., 2019), que los mitos románticos tienen una relación 
significativa con el sexismo hostil y con el sexismo benévolo (Bonilla Algovia et 
al., 2021) o, como que, la dependencia emocional correlaciona de manera 
significativa con doce los mitos del amor romántico de la Escala de Mitos, Falacias 
y Creencias Amorosas Erróneas del Amor Romántico de Luzón et al., (2010) 
(Galicia et al., 2019).  

En relación al análisis de la presencia y diferencia de mitos en función del 
sexo/género, los resultados hallados señalan que los hombres presentan una mayor 
creencia en los mitos del amor romántico, siendo el mito de los celos del que más 
presencia se ha encontrado (Bisquert-Bover et al., 2019; Bonilla Algovia y Rivas 
Rivero, 2018a; Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018b; Bonilla Algovia et al., 2021; 
Carbonell y Mestre, 2019; Gómez Perea y Viejo, 2020), seguido del mito de la 
ambivalencia (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018a; Bonilla Algovia y Rivas 
Rivero, 2018b; Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2021; Bonilla Algovia et al., 2021), 
y, en menor medida el mito de la omnipotencia (Bisquert-Bover et al., 2019; Bonilla 
Algovia y Rivas Rivero, 2018b; Gómez Perea y Viejo, 2020) y el matrimonio 
(Bisquert-Bover et al., 2019; Vives Barceló y Cerro Garrido, 2019). Como se ha 
indicado, la presencia significativa de mitos en mujeres menor, pero se observa que 
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los mitos más presentes en esta población son el mito de la omnipotencia (Bonilla 
Algovia et al., 2021; Gómez Perea y Viejo, 2020), la pasión eterna (Bonilla Algovia 
y Rivas Rivero, 2018b; Bonilla Algovia et al., 2021; Gómez Perea y Viejo, 2020) y 
la media naranja (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2018b).  

En cuanto al último objetivo, relacionado con la población homosexual, sólo 
se encontró un estudio que estudiara la presencia en referencia a este grupo. Pero, 
esta investigación (Gil, 2019) no estudiaba la población homosexual de manera 
única, si no que el estudio englobaba esta orientación sexual junto con otras como 
la bisexual o la heterocuriosa en el grupo de población no heterosexual. A pesar de 
que, no se analiza la presencia de mitos en la población homosexual de manera 
exclusiva, son los únicos datos encontrados para este estudio. De modo que, de 
acuerdo con los datos aportados por el estudio de Gil (2019), se concluye que los 
mitos más presentes en este colectivo son los mitos de la pasión eterna, del 
emparejamiento y la exclusividad, viéndose, además, que estas diferencias eran 
significativas con respecto a la población heterosexual. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El amor romántico ha constituido un modelo mental amoroso dominante, que 
ha influido en las prácticas y dinámicas relacionales. Es por ello, que este trabajo 
ha tenido la intención de congregar la literatura científica existente sobre el tema, 
con el fin de extraer conclusiones respecto a su presencia e implicación en la 
actualidad.  

En relación al primer objetivo, se obtuvo que entre los años 2016 y 2022 en 
la población general el mito más presente fue el mito de la omnipotencia, seguido 
del mito de la media naranja y de la pasión eterna. Por lo que, se podría hablar de 
que continúa habiendo una presencia relevante del amor romántico en la 
actualidad, lo que podría estar contribuyendo al mantenimiento de relaciones 
(Vives Barceló y Cerro Garrido, 2019) donde se da violencia física, psicológica o 
de cualquier tipo. 

Mediante los análisis pertinentes, se obtuvo respecto al segundo objetivo, que 
variables como la autoestima, la dependencia emocional, la violencia y la calidad 
de las relaciones se encuentran relacionadas con la presencia de los distintos 
mitos. Aunque, se encontró que la variable más estudiada y con una relación 
significativa fue el sexismo (Bonilla Algovia y Rivas Rivero, 2021; Bonilla Algovia 
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et al., 2021; Carbonell y Mestre, 2019), se halló que los mitos románticos tienen 
una relación significativa con el sexismo hostil y con el sexismo benévolo (Bonilla 
Algovia et al., 2021). 

El tercer objetivo, destinado a determinar la presencia en función del 
sexo/género, se observa que los hombres presentan una mayor creencia en los mitos 
del amor romántico, siendo el mito de los celos del que más presencia se ha 
encontrado, seguido del mito de la ambivalencia. La presencia significativa que se 
ha encontrado en mujeres es menor, pero se ha hallado que los mitos más presentes 
en mujeres son el mito de la omnipotencia, la pasión eterna y la media naranja. 
Estos resultados desvelan conclusiones similares a las llegadas en otros trabajos, 
los datos obtenidos se explican por el proceso de socialización diferencial de género. 
Mediante este proceso los hombres y las mujeres aprenden a regir su conducta por 
pautas sociales diferentes (Vives Barceló y Cerro Garrido, 2019), es decir, por 
pautas que dependen del género. Esto se traduce en que, las mujeres aprenden a 
que, en las relaciones de pareja, tienen que desempeñar cualidades vinculadas a su 
género como la dependencia, la emocionalidad o los cuidados. Mientras que, los 
hombres interiorizan aspectos como la independencia o la dominación (Bonilla 
Algovia y Rivas Rivero, 2021a). Lo que, al estar presente podría estar contribuyendo 
al mantenimiento de desigualdades de género (Blanco, 2014). 

Por último, el cuarto objetivo, el cual estaba destinado a determinar si se había 
analizado la presencia de los mitos románticos en población homosexual y cuál 
era esta. Se observó que los estudios destinados a este análisis son escasos o 
prácticamente inexistentes, sólo se encontró un estudio relevante para esta 
investigación, el de Gil (2019), donde se estudió la población homosexual como 
parte del grupo de población no heterosexual, haciendo que los datos recopilados 
sean limitados, no pudiendo llegar a establecer ninguna conclusión. 

Ante este panorama, sería conveniente desarrollar planes de prevención y 
sensibilización acerca de las implicaciones de la presencia de este modelo mental 
amoroso en las relaciones amorosas, además de, su vinculación con la violencia 
de género. Por otra parte, y debido a que continúa habiendo una alta prevalencia 
en la población general, y, en concreto en los jóvenes, se hace necesario 
implementar a nivel educativo contenido para informar, no sólo de los aspectos 
del amor romántico, sino de aquellos que también contribuyen a su mantenimiento 
y al de otras problemáticas. Siendo algunos ejemplos de problemáticas asociadas 
a esta, la desigualdad de género o el sexismo y un ejemplo de mantenedor de las 
mismas sería el proceso de socialización diferencial. Sería interesante integrar 
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esta teoría en la formación y práctica profesional como terapeutas, o incluso 
aplicar escalas en las evaluaciones, para que guíen el proceso de intervención.  

Finalmente, es importante crear y desarrollar escalas que mejoren la 
detección de estos mitos y realizar estudios con poblaciones más heterogéneas, 
donde se analicen otras orientaciones sexuales como la homosexual, para aportar 
más información a la poca literatura existente. 
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