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RESUMEN 

Los flujos migratorios han originado importantes cambios en la sociedad española 

en lo que respecta a nuevas formas de uniones familiares, como es el caso de las parejas 

mixtas. Las uniones mixtas, interculturales y/o interétnicas han sido valoradas hasta el 

momento como un indicador de buena acogida e “integración social” en la sociedad, si 

bien no es un resultado que se haya demostrado en la literatura científica y existen 

discrepancias con esta afirmación. La mayoría de los estudios indican que en las parejas 

mixtas la satisfacción marital y la posibilidad de integración en la cultura de acogida 

pueden ser desarrolladas a través de la pareja. 

Estudios previos han llevado a pensar que debe existir un equilibrio de poderes 

para compensar las desigualdades en la pareja, asumiendo que debe de haber una 

dinámica de pareja propia para su formación y mantenimiento. A su vez, parece ser que 

hay un aumento del número de separaciones en parejas mixtas, el cual algunos estudios 

atribuyen a las propias diferencias culturales. 

El propósito de la presente tesis, a partir de una triangulación metodológica, es 

conocer cómo es en parejas y familias mixtas su dinámica familiar, analizar cómo les 

afecta el estrés y qué competencias interculturales se ponen de manifiesto en el seno 

familiar, además de extraer los factores de riesgo y de protección en estas parejas. Si se 

logra comprender y examinar estos factores, es posible realizar una adecuada 

intervención, orientación o incluso mediación con las parejas mixtas en los momentos de 

crisis de las mismas. Para ello se ha analizado el estrés, el clima familiar y las 

competencias interculturales, comparando parejas mixtas y parejas autóctonas. 

Uno de los aspectos más relacionados con la perspectiva socio-educativa es la de 

entender que el sujeto crece y se educa en un núcleo familiar y que es necesario por tanto 

entender el mismo y las relaciones con el resto de esferas de la persona. Es a raíz de esto 

que se plasma una necesidad de conocer en mayor profundidad cómo son y qué 

necesidades presentan las parejas y familias mixtas. 

Los resultados obtenidos en la tesis abocan a que, en muchas de las parejas 

participantes, alguno de los miembros de la pareja parece tener conflictos con la familia 

o sufrir algún proceso de estrés que marcaría su vida. A posteriori, al unirse a su pareja 

se establecen una serie de normas “no escritas” que ayudan en la convivencia familiar. 

Los resultados nos llevan a reflexionar que las competencias interculturales ayudan a 
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mejorar el clima familiar y parecen predecir esta variable, que guarda relación con el 

estrés, siendo menor el estrés cuando hay un clima familiar funcional. 

Palabras Clave: Migraciones, pareja mixta, competencias interculturales, 

aculturación, familia, estrés. 

ABSTRACT 

Migratory flows have caused important changes in Spanish society with regard to 

new forms of family unions, as is the case of mixed couples. Mixed, intercultural and/or 

interethnic unions have so far been valued as an indicator of good reception and "social 

integration" in society, although it is not a result that has been demonstrated in the 

scientific literature and there are discrepancies with this supported. Most studies indicate 

that in mixed couples, marital satisfaction and the possibility of integrating into the host 

culture can be developed through the couple. 

Previous studies have led us to think that there must be a balance of powers to 

compensate for inequalities in the couple, assuming that there must be a couple’s own 

dynamiscs for its formation and maintenance. In turn, it seems that there is an increase in 

the number of separations in mixed couples, which some studies attribute to cultural 

differences. 

The purpose of this thesis, based on a methodological triangulation, is to know 

what their family dynamics are like in couples and mixed families, to analyze how stress 

affects them and what intercultural competencies are revealed within the family, in 

addition to extracting the risk and protective factors in these couples. If it is possible to 

understand and examine these factors, it is possible to carry out an adequate intervention, 

orientation or even mediation with mixed couples in their moments of crisis. For this, 

stress, family climate and intercultural skills have been analyzed, comparing mixed 

couples and native couples. 

 
One of the aspects most related to the socio-educational perspective is to 

understand that the subject grows and is educated informally in a family nucleus and that 

it is therefore necessary to understand it and the relationships with the rest of the spheres 

of the person. It is as a result of this that there is a need to know in greater depth what 

couples and families are like and what their needs are. 

The results obtained in the thesis lead to the fact that, in many of the participating couples, 

one of the members of the couple seems to have conflicts with the family or suffer some 
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stress process that would mark their lives. Then, when joining their partner, a series of 

"unwritten" rules are established that help in family coexistence. The results lead us to 

believe that intercultural competencies help to improve the family climate and seem to 

predict this variable, which is related to stress, stress being lower when there is a 

functional family climate. 

 
Key words: Migrations, mixed couple, intercultural competences, acculturation, family, 

stress. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad, fenómenos como la migración, ya sea por motivos económicos, 

humanitarios o personales, han ido transformando la sociedad actual convirtiendo en una 

nueva realidad el encuentro de personas de diferentes culturas. 

Esta realidad hace que las personas de diferentes procedencias que viven esos 

encuentros puedan llegar a establecer de forma más frecuente parejas y familias, por lo 

que estas uniones pueden tener repercusión en diferentes contextos como podría ser el 

educativo, el político y el social. Es por ello que se hace necesario conocer y analizar las 

relaciones interpersonales y procesos que se dan dentro del entorno familiar y sus 

miembros, con sus diferentes enfoques culturales, y que forman por tanto las 

denominadas parejas mixtas. 

Las parejas culturalmente mixtas afrontan una realidad social en los núcleos más 

íntimos, como lo son los sistemas familiares, sin dejar de lado la particularidad de la 

diversidad cultural. Para poder analizarlas hay que tener en cuenta que la familia, en la 

composición que sea, es posiblemente uno de los objetivos de cualquier relación estable, 

o al menos de la evolución del concepto de “amor” entendido desde una perspectiva más 

tradicional (Soto, 2016). El amor entendido tradicionalmente como lo define Sternberg 

(1988) es una composición entre intimidad, pasión y compromiso, donde los 

componentes buscarían encontrarse, tal y como expone este autor en sus trabajos. 

En esta tesis, la intención no es tratar el amor como un proceso biológico que 

actúa en nuestras estructuras cerebrales si no comprenderlo como la elección voluntaria 

de otra persona. Nos focalizaremos en las parejas mixtas porque en ellas pueden 

aparecer elementos socioculturales individuales diferentes para cada miembro de la 

unión (Fisher et al., 2002), lo que podría producir discrepancias en la relación y en las 

dinámicas de las mismas que pueden afectar al núcleo familiar y al resto de ambas 

familias. 

Desde la perspectiva sistémica de la familia, las relaciones de pareja tienen un 

significado porque son consensuadas, persistentes en el tiempo y con una meta en común. 

La relación de la familia se explica desde las composiciones que se dan entre las partes 

implicadas: dos personas (tú y yo) y la relación generada, así como la posibilidad de 

tener 
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descendencia y la implicación del subsistema de pareja en la dinámica de todo el conjunto 

familiar (Cabrera & Guamán, 2021). 

Las parejas aplican sus propias reglas para poder relacionarse con el cónyuge, 

indican y negocian los límites, los roles, y a su vez las parejas se ven influenciadas por 

la familia extensa, los amigos y la sociedad en general pues sus dinámicas no pueden 

desligarse de la alteridad (Espriella, 2008). Esto, extrapolado a las parejas mixtas, 

entraña una complejidad añadida ya que la familia extensa pertenece a otra cultura, a 

veces la aceptación social de este tipo de parejas es menor y por consiguiente se pueden 

tener mayores dificultades para constituirse y perdurar en el tiempo como pareja. 

La elección de la pareja, además, es en general sociocultural y cabe estudiar este 

fenómeno desde el contexto cultural de ambos componentes de la pareja para analizar si 

difieren y si esto dificulta la convivencia y la adaptabilidad, pues en parte la cultura puede 

determinar la percepción de lo que es el amor y los mitos que hay sobre él mismo (Cid, 

2011). De hecho, muchos estudios demuestran que cuando la pareja sufre presiones 

sociales se puede actuar de dos formas diferentes: aumentando el tipo de unión o dándola 

por finalizada (Stonem et al., 2007). Esto es algo especialmente preocupante en el caso 

de las relaciones entre personas de diferentes culturas, pues rompen una norma social 

preestablecida, la endogamia. Esto supone tener una menor red de apoyo, lo que aumenta 

la sensación de vulnerabilidad e invita a abandonar la unión establecida. En cuanto a 

estudios en España, van aumentando el número de investigaciones en relación a este tipo 

de uniones mixtas, pero sigue siendo una realidad la escasez de investigaciones que 

analizan las dinámicas internas de las parejas mixtas y su funcionalidad como estructura 

relacional y su repercusión en otros ámbitos, especialmente el educativo si existen 

menores. Sobre todo, faltan estudios que indaguen sobre el desencuentro entre los 

cónyuges, especialmente ante el número creciente de rupturas de estas uniones, no 

pudiendo concluir que el motivo sea porque los componentes de la pareja se interpretan 

desde distintos códigos culturales. Por ello es necesario entender las dinámicas que se 

generan y con qué factores guardan relación. 

Por tanto, se debe entender que la presente tesis entiende que estudiar estos 

factores que afectan a las relaciones de las parejas mixtas y sus dinámicas familiares 

forman parte de un vínculo a lo largo de la vida, pues ésta se da como un proceso de 

aprendizaje continuo y espontáneo que se realiza fuera de las instituciones y que forma 

parte de un aprendizaje, aunque no siempre intencional de los componentes de la 
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familia. De hecho, aprender competencias interculturales, comprender que es necesario 

un equilibrio de poderes en la pareja, entre otros saberes, se realizará en algunos casos 

gracias a la cotidianidad del día a día, sin una planificación previa pero no siempre 

sucede de esta forma. 

Por tanto, la presente tesis realiza una revisión de la literatura y trata de abordar 

mediante una investigación con metodología mixta la realidad de las parejas y familias 

mixtas. Aportando recomendaciones para poder realizar intervenciones con las parejas y 

familias mixtas y enmarcándolas dentro de la formación a lo largo de la vida. 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO DE LAS MIGRACIONES, 

PROYECTOS MIGRATORIOS Y PAREJAS MIXTAS 

 

1.1. LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 
 

 

Los datos reflejados por el INE (2021) indican que en España el saldo de 

extranjeros que llegaron es de 230.026 personas. En general, el número de extranjeros 

residentes se sitúa en 5.375.917 lo que apunta a un crecimiento paulatino en los 

movimientos migratorios. 

De los colectivos de extranjeros residentes en España, se observa que la mayoría 

de las personas que emigraron en 2021 proceden de: Marruecos, Rumania, Reino Unido, 

Italia y Colombia. Las áreas geográficas de mayor predominio de inmigración son los 

territorios de: Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía. 

Si el foco se pone en la franja de edad, se puede comprobar que: la mayoría de las 

personas inmigrantes residentes en España se encuentran en un rango de edad de 25 a 29 

años, con una media de edad de 22.3 años, siendo un colectivo joven, aspecto que 

contribuirá en la creación de parejas mixtas y familias según las últimas notas del INE que 

analizan el tema de edad y lo ponen en relevancia (INE, 2019). 

 
 

1.2. EL PROYECTO MIGRATORIO 
 

Atendiendo a la propia palabra “inmigración”, según la Real Academia de la 

Lengua (RAE, 2001), la inmigración es el acto de llegar a otro país distinto del propio 

con una intencionalidad de establecerse en el lugar de asentamiento. Ruiz (2002), añadía 

a esta definición que la inmigración supone atravesar un espacio geográfico que 

generalmente responde a una división político-administrativa. Estas fronteras (físicas o 

significativas) tienen la finalidad de mantener un orden y afectar a la identidad del 

individuo, generalmente porque le recuerdan que el nuevo espacio no es su origen. Así 

crean en la población autóctona un sentimiento de pertenencia que en ocasiones crea las 

discrepancias con los recién llegados (Keamey & Beserra, 2002). 
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La persona inmigrante que es la que lleva a cabo los desplazamientos, lo hace 

porque la inmigración está asociada a la idea de “mejores posibilidades” en el lugar de 

asentamiento, al menos así se le presupone. Se tratan de motivos muy diversos y entre 

ellos se pueden encontrar las relaciones de parejas y la formación de familias, a pesar de 

que este motivo no sea el más frecuente en el imaginario social. 

Estudios como los de Arango (2003), determinaron que los proyectos migratorios 

suponen buscar algo que será de mayor recompensa que lo que se tiene en el país de 

origen, de lo contrario nadie se aventura a cruzar un espacio geográfico y los problemas 

que ello puede conllevar para la persona (a todos los niveles). Ahora bien, la elección del 

nuevo destino no es azarosa, siempre hay algún motivo detrás de la supuesta elección. 

Generalmente estas elecciones suelen ser por lazos familiares, de amigos o vecinos del 

mismo país que ejecutan las funciones de apoyo ante las posibles vicisitudes del proceso 

de asentamiento, o por motivos de trabajo y académicos. 

1.3. MIGRACIONES POR MOTIVOS DE RELACIONES DE PAREJA 

Actualmente, las parejas se forman de muy distintas maneras en comparación con 

décadas anteriores. Las fuentes de búsqueda o encuentro de pareja, en general se dan en 

el trabajo y en el círculo de amistades, seguidas de redes sociales en internet. Las nuevas 

tecnologías cobran fuerza y dejan relegadas a las formas más tradicionales de flirtear que 

requieren de un contacto directo y más continuado (Domínguez, 2010; Giddens & 

Cifuentes, 2000). 

Algunos estudios defienden que no siempre es el azar romántico el que une a las 

parejas binacionales o mixtas. A veces, se da una búsqueda consciente y decidida con la 

esperanza de esa vida mejor. Esto hace que entren en juego las nuevas formas de búsqueda 

de pareja tales como: las agencias matrimoniales, los chats de internet o las redes sociales 

(Ortiz, 2018; Sacramento, 2019). 

El fenómeno de la búsqueda consciente de una pareja binacional es identificado en 

la literatura científica como la transnacionalización de la intimidad (Sacramento, 

2017). Esta se define como la búsqueda de una pareja sentimental en un país extranjero y 
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que trae como consecuencia un proceso migratorio de una de las partes implicadas en la 

relación. 

Los estudios indican que la transnacionalización de la intimidad al territorio 

español generalmente es practicada por un hombre de mediana edad que, tras un fracaso 

amoroso, decide que no está preparado para la soledad y que tiene ciertas limitaciones 

(menor atractivo físico, falta de círculo relacional, falta de habilidades sociales, etc.) 

(Girona, 2012; Ortiz, 2018; Piscitelli, 2011; Sacramento, 2017) y que por tanto abre la 

posibilidad de la búsqueda de un cónyuge en contextos diferentes. Por su parte Roca 

(2007) encontró hace décadas que también había un perfil masculino de nivel cultural 

medio-alto que se encontraría altamente ocupado y acudiría a las cadenas amorosas, es 

decir, amistades o familiares de una persona extranjera ya asentada en el país receptor, 

aunque también podría acudir a otros medios para encontrar pareja. 

En la transnacionalización de la intimidad, estudios previos indican que los 

hombres prefieren mujeres consideradas sociables, bellas y cultivadas académicamente 

por lo que la unión se explicaría desde la necesidad imperiosa de mejorar su posición, o 

de que estos hombres tengan cualidades que resulten beneficiosas si las comparamos con 

las parejas hombres en sus respectivos países que tienen actitudes marcadas, entre ellas el 

machismo (Girona, 2011). En el caso de estas mujeres suelen ser pioneras y no poseen a 

priori apoyos en el nuevo país de asentamiento, a pesar de ello, posteriormente ellas 

ejercerán de eslabón en una cadena migratoria (Roca et al., 2012). También cabe la 

posibilidad de que estos procesos migratorios no solo se deban a una necesidad de 

escapar de un prototipo masculino de su lugar de origen, sino que el contacto diario (ya 

sea online o de forma presencial) entre hombres y mujeres lleva a que pueda surgir el 

amor y crearse la futura pareja mixta. 

1.4. NOVIAZGOS TRANSNACIONALES Y BÚSQUEDA VIRTUAL DE PAREJA 
 

 

El concepto del “amor romántico” ha evolucionado hacia una mayor 

mercantilización del mismo (Roca, 2011), puesto que desde la sociedad se ha empezado 

a asignar valores a cosas que no deben estar en el mercado, como es el caso del amor y 

las relaciones de pareja. En este sentido, las relaciones de pareja pueden ser pensadas y 

tratadas como una parte de este mercado, porque pueden ser vendidas, empaquetadas, 

publicitadas vinculándose a la movilidad transnacional y a los procesos migratorios  
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(Roca & Folgueras, 2021). Esto ha sido posible gracias a la búsqueda virtual del amor y 

las plataformas de relaciones románticas. Diversos autores como Ardévol (2005), 

Espinoza, (2015) y Morales (2011) sostienen que el proceso de cortejo virtual sigue 

aproximadamente las siguientes fases: 

1- En una primera fase, la toma de contacto de da a través de la mensajería telemática, 

donde la palabra es la prioridad. Posteriormente el perfil del candidato/a junto con sus 

datos personales y sus fotografías nos causa mayor o menos interés. Basándonos en que 

la distancia posibilita la idealización (Beck & Beck Gerrnsheim, 1998; 2012) esto 

favorece un clima para acercar a dos sujetos distintos. 

 
2- En una segunda fase la voz adquiere el protagonismo, se necesita una 

conversación más visual. Es interesante el efecto que producen este tipo de uniones 

porque invierten el sentido de las interacciones románticas tradicionales (Illouz, 2007). 

El conocimiento del otro precede a la atracción o la presencia física. Este conocimiento 

de la persona incluso antes de poder conocerse realmente se da gracias a nuevos 

mecanismos de comunicación como Whatsapp y Skype, que son usados con la finalidad 

de materializar la corporalidad de la relación. No se puede pensar por tanto que utilizar 

estos medios de comunicación en concreto sea algo azaroso cuando un gran volumen de 

personas marca internet como la tercera fuente para conseguir pareja (Roca, 2011). 

Usando estos medios virtuales, se eligen a las personas con las que se tiene mayor 

afinidad. 

 
3- La tercera y última fase es decisiva. Se trata de la búsqueda física de la persona 

amada y se el paso de una relación online a una offline. Así pues, la relación se basará en 

encuentros telemáticos, llamadas telefónicas y viajes, culminando en una unión definitiva 

generalmente con la migración de uno de los componentes, procediendo a ser entonces la 

denominada “migración por amor”. 

1.5. LAS CADENAS MIGRATORIAS 
 

A través de los medios de comunicación se reflejan y se dan a conocer las 

características de otras regiones y países con mayores posibilidades especialmente 

laborales y económicas, creando una especie de imaginario social de que en otras 

regiones del mundo 
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existe un mayor bienestar (Apadurai, 1998). En este sentido, el mercantilismo llevado a 

las relaciones de pareja abre campo también a las denominadas migraciones en cadena, 

siendo las primeras personas migrantes asentadas por una migración por amor, las que 

ejercen de intermediarios para conocer otras personas del mismo entorno. 

Una de las formas de migración en cadena puede ser entendida como una 

mediación amorosa por parte de hombres y mujeres que han conseguido asentarse en un 

nuevo espacio    geográfico.    Así    pues    se    crean    redes    mixtas    que    acercan 

personas en el país de llegada (Jensen, 2008). En la confluencia de estas redes mixtas es 

probable que puedan surgir nuevas parejas mixtas (García, 2004). De hecho, las familias 

transnacionales (cuando un sujeto se encuentra en un país y la pareja o el resto de 

familiares se encuentran en otro espacio geográfico) son especialmente destacadas por 

participar en las cadenas migratorias. 

Estudios previos en la década de los 90, como el de Lievens (1999), indicaron que 

el 70% de los inmigrantes belgas se casaron con parejas que llegaron a Bélgica 

procedentes de Turquía. Seguidamente indicó que, sobre los 29.000 matrimonios de 

migrantes turcos en Alemania, el 60% se casaron con personas que vivían previamente 

en Turquía y posteriormente emigraron a Alemania. Los datos apuntan pues a que estas 

cadenas migratorias son altamente eficientes. Estudios más recientes apuntan a las 

mismas conclusiones, las cadenas migratorias son una forma de conseguir apoyos en el 

país de acogida y de que haya un aumento de las parejas mixtas (Roca, 2007; Pedone, 

2005). 

 
 

1.6. LA ESTRATEGIA MATRIMONIAL Y EL PROCESO MIGRATORIO 
 

 

Sánchez et al. (2011) indicaban que la endogamia matrimonial (elección de la 

pareja dentro de un mismo grupo étnico) puede ser una estrategia para la defensa y 

promoción de los propios valores culturales y que entre las ventajas de casarse 

endogámicamente se encuentran: la defensa de la identidad del grupo, la participación de 

las redes sociales de la etnia, vivienda o simplemente cierta afectividad. Por el 

contrario, la elección de una pareja exogámica supone establecer redes sociales con 

autóctonos, esto puede estar relacionado con empleos más acordes a la formación 

académica y a una mejor adaptación social. El gran problema reside en que estas 

estrategias pueden ser percibidas como mutuamente excluyentes. 
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Uno de los factores que subyace a la elección de la endogamia o exogamia como 

elección marital es la distancia sociocultural, es decir, tener mayores similitudes haría 

más fácil el acercamiento entre dos personas de distintas culturas (Sánchez-Domínguez, 

2011). 

      El proyecto migratorio define las estrategias matrimoniales 
 

Como se ha presentado anteriormente, el proyecto migratorio es la decisión que se 

toma de salir de nuestro sitio actual para llegar a otro, donde se crean expectativas sobre 

que se tendrán mejores oportunidades laborales, económicas, etc. 

En términos de relaciones de pareja, hablar del proceso migratorio conlleva 

entender si éste contempla el regreso al lugar de origen o no para establecer una relación 

marital. 

Si el proceso migratorio, lleva consigo la fase de retorno, y existe la pretensión de 

volver al país de origen, lo habitual es tender a la endogamia en la relación de pareja, 

porque en caso de tener una pareja del lugar de asentamiento, quizás existirían más 

dificultades para el proceso de retorno al país de origen. 

En caso de tener un proyecto incierto de retorno, el sujeto inmigrante pone en 

marcha sus estrategias adaptativas y seguramente el contacto con personas del país 

aumente sus posibilidades de coincidir con un cónyuge potencial de otra cultura, lo que 

produce un retraso o desinterés en el hecho de volver al país de origen. 

Por el contrario, en caso de no retorno la persona intentará poner de su parte 

todos los medios para integrarse socialmente y el contacto con la población autóctona 

puede aumentar considerablemente la probabilidad de formar una pareja mixta. 

En los apartados anteriores se ha indicado cómo el tipo de proyecto migratorio 

determina las posibles estrategias matrimoniales, pero es posible que éstas también 

modifiquen la idea inicial de proyecto migratorio. 

      Las estrategias matrimoniales determinan el proyecto migratorio. 

 

Las estrategias matrimoniales que se han definido con anterioridad son: 

endogámicas o exogámicas (Sánchez, 2011). 

En cuanto a las estrategias endogámicas se encuentran: 
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 La estrategia familiar: la unión se da en el país de origen de los cónyuges, su proyecto 

generalmente tiene que ver con la reagrupación. 

 
 Estrategia romántica: se acelera el proceso de matrimonio para que ambos miembros 

pueda migrar conjuntamente 

 Estrategia de protección y de promoción de la identidad cultural: la unión es vista 

como una forma de protegerse del entorno que es percibido como una amenaza a la 

identidad del grupo étnico al que se pertenece. 

Por lo que respecta a las relaciones exogámicas se dan las siguientes posibilidades: 
 

 Aculturación clásica (Solano, 2011): teoría basada en la de Gordon (1964), en la que 

los matrimonios mixtos son una etapa en el proceso de aculturación, donde primero 

algunos grupos están una temporada en el país de asentamiento, luego se incorporan al 

mercado laboral y finalmente se deciden por un matrimonio interétnico. 

 
 Integración automática (Fábregas, 2012): el matrimonio está vinculado a la decisión 

de migrar, por contactos que se establecieron en el país de origen por internet, o durante 

una estancia. 

Así pues, la elección de una pareja puede verse afectada por un proceso 

migratorio, concretamente por su posibilidad de retorno o no al país de origen y a su vez 

el amor puede hacer que un proyecto que sí que tenía una perspectiva de retorno sea 

dado por finalizado al encontrar una pareja autóctona. Ahora bien, en base a estas 

premisas, es necesario conocer los datos de España en relación a este tipo de uniones. 

Conocer esta realidad supone un acercamiento a entender la dinámica de las parejas 

mixtas y cómo funcionan. 

 

1.7. DATOS DE LAS UNIONES MIXTAS Y SUS DISOLUCIONES EN ESPAÑA 
 

 

 

La sociedad actual se ha visto afectada a lo largo de los años por varios cambios 

sociales y culturales que han llevado a que hoy en día la percepción y actitud acerca del 

matrimonio, se haya modificado considerando otras formas de pareja como la 

cohabitación o las parejas de hecho, etc. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes siguen 
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situando entre sus prioridades tener una relación estable y crear una familia (García et al., 

2015), aspecto que compartirían estos tres tipos de uniones. 

La aceptación de la sexualidad sin necesidad de matrimonio, al igual que una 

unión de pareja sin necesidad de ser padres y madres ha permitido pasar de un tipo de 

unión de matrimonio a otras formas de uniones. Por tanto, tal y como se observa en la 

figura 1 existe una disminución de las uniones matrimoniales, y un aumento de los 

divorcios que apuntan a una tendencia al alza. 

Inquiriendo en las disoluciones de pareja es curioso ver que en las uniones 

exógamas son más altas éstas que en las parejas endogámicas. Algunos recursos en red 

han indicado que estas disoluciones se deben simplemente a que la mixticidad de la 

pareja sea un factor que les hace más difícil su convivencia (Núñez et al., 2013). Sin 

embargo, estudios como Moscato (2013) han demostrado que la satisfacción marital es 

igual que en el resto de parejas y estudios como Gaspar (2009) indican que la mayoría 

de las parejas demuestran una progresiva adaptación, donde los conflictos de pareja se 

acentúan en los primeros años pero con posterioridad la pareja tiene una serie de 

habilidades que la hacen llegar a una deseada simetría de poderes que facilita la 

convivencia, por tanto es necesario preguntarse ¿qué factores hacen que sean exitosas o 

fallidas las relaciones mixtas? 

En relación a las uniones matrimoniales, en la figura 1 se observa un retroceso de 

las uniones en España, viendo cómo han evolucionado las mismas desde el año 1992 al 

2020. 
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Figura 1 

 
Evolución de los matrimonios en España desde el 2000 al 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2020). 

 
Numerosas son las razones que apuntan a este descenso en el número de 

matrimonios. De hecho, la teoría económica de la familia (Beck, 1987; Díaz et al., 2018), 

explica que el matrimonio se da cuando ambas partes salen ganando, es decir, el 

matrimonio o la unión debe ser positiva para ambos. Esta teoría se basa en que había una 

especialización de los cónyuges de tal manera que a su vez se daba una división sexuada 

del trabajo. Uno se encargaba de aportar el dinero y los bienes y el otro de los servicios 

domésticos, razón por la cual los nuevos cambios que han acompañado a las familias 

(como la introducción de la mujer al mundo laboral), ha llevado consigo la pérdida del 

interés en la mujer por el matrimonio, dado que ahora el matrimonio no es una ventaja ya 

que ellas también producen bienes y servicios. Esto explicaría el aumento de la 

cohabitación, dado que lo que se intenta con este periodo es determinar si el potencial 

cónyuge, realmente es adecuado o no para formar pareja y familia. 

A esta teoría se añadieron los descubrimientos de Meil (2003), donde el modelo 

de familia en el que ambos cónyuges trabajan es atractivo, porque aumenta en flexibilidad 

adaptativa frente a situaciones de crisis y aumenta el nivel de ingresos totales en el hogar. 

Eso determina a su vez que las mujeres con sueldos elevados se encontrarían con ventajas 
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en el mercado matrimonial, dado que las que no lo estén serán más dependientes del 

cónyuge. Por su parte, las mujeres no sólo esperan una aportación económica sino 

también una mayor capacidad para implicarse en las tareas del hogar por parte de los 

hombres. 

En el presente estudio, se habla en general de parejas mixtas y no tanto de 

matrimonios mixtos, para dar inclusión a aquellos que no han elegido el matrimonio como 

forma de unión y por tanto no están registrados a nivel formal, pero que se rigen por 

pautas iguales o similares a este tipo de uniones, bien por parejas de hecho o cohabitación, 

dado que el principal problema de las estadísticas de los matrimonios en España es que 

no contemplan esta realidad (Sánchez et al., 2006). 

Parece significativo indicar que, basándonos en el informe de España en Cifras 

2017 (INE, 2017), se establece que el 44.5% de los nacidos en España son de una madre 

no casada, según los datos más recientes del INE (2020) el porcentaje ha aumentado al 

50,1%, lo que responde al valor más alto de toda la serie histórica. Sin embargo, los 

menores son reconocidos por el padre. Lo que lleva a no poder pasar por alto las uniones 

de hecho y la cohabitación como una realidad tanto para las parejas como para su 

totalidad, la familia. 

Centrándonos de nuevo en las uniones mixtas afirmamos que el aumento de las 

parejas mixtas se debe en parte al aumento de la llegada de nuevos grupos culturales 

(Masanet & Albert, 2008), y añadimos que estos enlaces parecen deberse a que se reduce 

la distancia social entre los grupos raciales (Lee & Edmonston, 2005). De ahí que en 

muchas ocasiones la literatura apunte a que los autóctonos tienen un papel integrador en 

las relaciones mixtas. 

Delgado et al. (2004), indican que la familia es un buen motor de cambios sociales 

en los contextos con diversidad cultural y concluye que las uniones mixtas son una 

especie de hibridación sociocultural especialmente compleja que necesita de la 

negociación y acomodación de los diversos y diferentes bagajes socioculturales. En 

consecuencia, pueden entrañar patrones y dificultades que no tendría una pareja 

endogámica. 

Las uniones mixtas, sean matrimonios, parejas de hecho o cohabitación, han sido 

investigadas desde la literatura científica no tanto por conocer la dinámica interna como 
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fenómeno particular, si no y especialmente por tres motivos: favorecen la interacción de 

diferentes grupos sociales, son un buen indicador de apertura social y favorecen la 

cohesión social. 

1.8. MATRIMONIOS MIXTOS: LA SITUACIÓN LEGAL EN ESPAÑA 
 

 

La situación de los matrimonios mixtos en España sufre de una realidad distinta a 

la del resto de matrimonios. Si bien todos los matrimonios están supeditados a ciertos 

controles administrativos, en el establecimiento de los matrimonios mixtos aún son más 

estrictos en el procedimiento, principalmente por los efectos jurídicos positivos que se 

derivarían en el caso de que el cónyuge fuera extracomunitario. Por lo cual, estos pasan 

por controles en la fase de introducción del expediente, tras la celebración del matrimonio 

y cuando se expide la tarjeta de familiar comunitario. Estos controles administrativos se 

encuentran en la circular 1/2002, del 19 de febrero, sobre aspectos civiles, penales y 

contencioso-administrativos de la intervención del Fiscal en materia de extranjería, tal y 

como comenta Ortega (2014) en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos. 

Este tipo de parejas deben demostrar que no hay historiales previos de matrimonios 

fraudulentos, entregas de dinero antes del matrimonio y demostrar que tiene un 

conocimiento suficiente el uno del otro, al igual que la convivencia previa entre los 

contrayentes es un requisito fundamental. 

En el caso de que las autoridades demuestren que un matrimonio es por interés, 

las sanciones afectan al contrayente español que sería acusado de favorecer la inmigración 

ilegal, y al cónyuge extranjero se le denegará la residencia y el permiso de trabajo en 

España. 

La situación es compleja pues los matrimonios celebrados fuera de España entre 

ciudadano autóctono y extranjero deben ser inscritos en el Registro Civil central, para que 

se reconozcan en territorio español. El problema es que dicho registro se encuentra 

colapsado, por lo que muchos matrimonios mixtos están pendientes de reconocimiento 

(Ortega, 2014). 
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1.9. PERFIL DEL LOS MATRIMONIOS MIXTOS EN ESPAÑA 
 

 

 

El informe del INE (2020) España en cifras indica que la población extranjera 

residente en España en el año 2020 se situaba por encima de los cinco millones de 

personas. Basándonos en el contacto intergrupal vemos que los informes de las uniones 

mixtas indican que, a fecha actual de las 90.416 uniones registradas en 2021, un 17.3% 

son mixtas, es decir unas 15.648 de las mismas. 

En cuanto a matrimonios de diferente sexo con al menos un cónyuge extranjero 

podemos extraer de ésta que del total de matrimonios hay mayor porcentaje de parejas 

mixtas con nacionalidades español/a- latino americano/a, seguidos estos del continente 

europeo los estudios estadísticos los separan en continentes para realizar los estudios y 

entre los datos más recientes podemos encontrar los del INE (2019). 

Figura 2 

 
Procedencia de las parejas mixtas 

 

 
Fuente: elaboración propia a través de los datos del INE (2019). 

 
A raíz del estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística se pueden 

desglosar estos matrimonios por género, estableciendo que la nacionalidad 

predominante era igual para ambos casos, siendo la mayor los americanos y 

posteriormente los europeos, tanto para hombres como para mujeres. 
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Figura 3 

 
Procedencia del cónyuge extranjero analizado por género. 

 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE (2019). 

 
El estudio de Gloria et al. (2012), indican que en la franja de edad comprendida 

entre 25 y 29 años predominan los matrimonios donde ambos componentes de la pareja 

son del mismo país. En cambio, para las uniones entre español-extranjero, las edades 

con mayor prevalencia son los 30-34 años. Tal y como se indica en el estudio, se observa 

una correlación directa y positiva entre la edad y una mayor propensión a tener una 

pareja exogámica. 

Analizando el caso de las uniones mixtas en España se encuentra que una de cada 

cuatro parejas mixtas se da fuera del matrimonio (Esteve & Bueno, 2010) y que no han 

sido contempladas a nivel estadístico hasta el momento. A pesar que los datos sean de 

hace una década, son relevantes porque las parejas mixtas no siempre han de formalizar 

sus relaciones como matrimonio, sino que pueden hacerlo mediante la situación de 

pareja de hecho y cohabitación. La estadística en cambio, no contempla el hecho de este 

otro tipo de uniones y sin embargo son las más comunes. 

En cuanto a la evolución histórica demográfica de las parejas mixtas, se debe 

indicar que hacia el 1998 las mujeres españolas que se casaban con personas extranjeras, 

eran superiores en número a los hombres españoles que se unían a las personas 

extranjeras. A partir de 1999 hubo un cambio y las diferencias no han cesado desde 

7000 
 
6000 

5888 

5000 

3909 
4000 
 
3000 

2324 

2000 1635 1468 
989 

1000 
250 449 

14 5 
0 

Europa África América Asia Resto 

Hombre Mujer 



34 
 

entonces. En concreto, hay una tendencia en que los hombres eligen a parejas 

principalmente latinas (15%), de Europa del Este (10%) y sobre el 8% de uniones con 

una mujer africana, tanto en primeras como en segundas nupcias. Este cambio responde 

en parte a una tendencia al alza de las migraciones, especialmente de flujos femeninos 

(Escartín, 2015). 

Tres son los factores que parecen influir de forma diferencial en la elección de los 

cónyuges dentro de lo que la literatura científica llama el “mercado matrimonial español”, 

es decir, el punto de encuentro entre aquellos que buscan y tienen posibilidades de 

encontrar pareja: las características individuales del cónyuge, la influencia del propio 

grupo social y finalmente las limitaciones del mercado matrimonial. Esto es relevante 

porque al parecer la proximidad es apreciable a la hora de contraer matrimonio, sin 

embargo, hay que indicar que gracias a internet y las nuevas tecnologías se han acortado 

las distancias físicas en cuanto a las relaciones de parejas mixtas. 

Es necesario añadir que los datos muestran que una alta proporción de 

matrimonios mixtos se celebraron en consulados extranjeros, por lo que estas parejas 

inicialmente se conocieron mediante TIC’s, lo que cuestionaría el papel integrador que 

se le ha presupuesto al sujeto autóctono desde la literatura científica (Gaspar, 2009; 

Jensen et al., 2016). Es decir, podríamos cuestionar que una unión mixta sea un 

indicador de integración, puesto que muchas de estas parejas ya han tenido contacto en 

el país de origen de la persona que emigra a España. 

1.10. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS DIVORCIOS 
 

Las rupturas matrimoniales se han incrementado notablemente en los últimos 

años y con ello ha cobrado relevancia social. En la actualidad, se observa que las 

rupturas entre cónyuge español y extranjero parecen tener una tendencia al alza (Morin, 

2019). 

En términos generales, la ruptura de una unión supone un proceso con efectos 

familiares, jurídicos y económicos (Ruiz, 1999), que conlleva riesgos para la salud 

(Sbarra et al., 2011) y también riesgos psicosociales (Ruiz, 1999) e incluso supone 

factores de vulnerabilidad en el ámbito del bienestar en general (García & Solsona, 

2011). Lo que, añadido a personas que han pasado por dificultades en su proyecto 

migratorio, podría acrecentar su situación de vulnerabilidad social. 

En este sentido son escasos los trabajos que se centran en el divorcio de parejas 
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mixtas y sus repercusiones en España (Simó & Solsona, 2010). A pesar de ello, del 

Boletín Estadístico de nulidades, separaciones y divorcios del Instituto Nacional de 

Estadística (2019), se pueden extraer los siguientes datos: 

A fecha de 2019, el INE en su estudio de estadística de nulidades y separaciones 

indicaba que hay un total de 95.320 divorcios. A nivel de parejas endogámicas, se hace 

referencia a unas 85.330, sin embargo, a nivel de parejas mixtas estas separaciones se 

cifran en 9.924, es decir, un 10.41% en 2018. Lo cual es un dato bastante significativo. 

A continuación, se observa en la figura 4 la evolución del número de divorcios 

desde el 2013 al 2018. 

Figura 4 

 
Evolución del divorcio en España 

 

 
Fuente: elaboración propia a través de datos del INE (2018) 

 
Si bien el total de separaciones es un número considerable, se puede observar en la 

Tabla 1 como la gran mayoría de los mismos se sitúan cuando una de las partes de la 

pareja tiene procedencia de Europa y América, que suelen ser los colectivos más 

asentados en España. Dicho de otro modo, al haber más uniones con estos colectivos se 

incrementan por tanto también las separaciones, dato que podría dar luz a una posible 

respuesta. 
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Tabla 1. 

 
Evolución de las disoluciones por colectivo migratorio. 

 
 

 TOTAL EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA 

2015 95.685 87.678 2.283 5.203 501 20 

2014 99.882 91.763 2.144 5.378 586 11 

2013 94.885 87.116 1.985 5.242 528 14 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE (2016). 

 

Se debe interpretar la lectura de los datos con prudencia, pues desde el 2006 (INE, 

2006) las rupturas se estancaron, especialmente para las parejas autóctonas. Entre las 

posibles explicaciones algunos estudios indican que la crisis es la que hace imposible 

para muchas parejas que se puedan mantener dos hogares, es decir, no significa que los 

endogámicos no quieran divorciarse, sino que las condiciones económicas no ayudan a 

ello (Colmenero, 2016; Romo, 2016). 

En cambio, según el INE (2016) se incrementan las rupturas con un cónyuge 

extranjero, algunos autores como Alberca (2020) indican que estas separaciones pueden 

ser posibles porque mientras que los españoles han decidido unirse como parejas de 

hecho o cohabitación antes que, en matrimonio, los extranjeros siguen pensando que 

este tipo de unión (el matrimonio) sigue siendo el de mayor seguridad jurídica por lo 

que si hay un aumento del número de matrimonios es normal que quizás también haya 

más divorcios. Otros autores como Álvarez (2014) indica que las rupturas responden a 

las diferencias culturales, básicamente exponen que estas diferencias no siempre son 

superables en el seno familiar. Por lo que no hay un acuerdo fáctico alrededor de esta 

cuestión.
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CAPÍTULO 2: LA VARIACIÓN DEL CONCEPTO AMOR SEGÚN 

CULTURA. 

Las parejas sentimentales se producen porque dos personas deciden unirse por 

amor, en un principio. El concepto de amor no es igual en todas partes al deberse a un 

concepto cultural, por lo tanto, es necesario explicar qué se considera “amor” como 

concepto en esta tesis. 

Definir el concepto de amor es complicado y más cuando para personas de distintos 

círculos culturales pueden tener diferentes conceptualizaciones, argumentos y 

discusiones sobre si un comportamiento o no es acorde a lo que se entiende por amor. 

Es esencial conocer cómo se expresan los sentimientos de amor, por la especial 

relevancia en la vida de las personas, por el hecho de que es algo cotidiano a lo que no 

prestamos en general mucha atención pero que no podemos funcionar sin él (Malpas & 

Lambert, 1993). El amor es el concepto fundamental por el que las uniones de dos 

miembros deciden unirse para formar una familia. La finalidad del amor ya no es 

sobrevivir, sino ser felices juntos. Stenberg (1989), indica que comprender el amor no 

minimiza el poder emocional del mismo, pero ayuda a entender la cara buena y mala de 

algo que no nos paramos a pensar normalmente, nuestras relaciones. 

Yela (2000) define el amor como el conjunto de pensamientos, acciones, emociones 

y reacciones que se dan en el cuerpo y que se expresan mediante el lenguaje, sea este 

verbal o no verbal, que se dirigen por parte de un sujeto, hacia un objeto. En este caso 

esas acciones tienen como dirección a la persona amada. Dentro de una situación 

específica, activa y sujeta a cambios, culminando en una relación de intimidad y 

sexualidad de pareja. 

El ser humano ha tenido siempre la necesidad de filiación. Es bien conocida la 

necesidad que tiene de formar grupos y de la dificultad que le supone romper con los 

vínculos establecidos. De hecho, a nivel psicológico hay numerosos estudios que 

concluyen que la nulidad o carencia de relaciones sociales y de falta de apoyo social 

puede tener consecuencias negativas en la salud de las personas (Yela, 2000). 
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2.1. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE AMOR EN LA HISTORIA 
 

 

En este subapartado, se describe de forma breve la evolución del concepto de amor. 

A lo largo de la historia no siempre ha sido posible la elección libre de la pareja (incluso 

en algunos países a día de hoy no es así), o pensar en la misma desde una concepción 

romántica en la que el “yo” y el “tú” se unen por una serie de pensamientos, sensaciones 

y emociones, hecho que en algunas sociedades sigue sucediendo. 

El amor es un concepto dinámico en el tiempo y que ha evolucionado hasta llegar a 

nuestros días, siendo el imaginario social el “amor romántico”. 

Tabla 2 

 
Evolución del amor en la historia 

 
 

ETAPA HISTÓRICA EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO: AMOR 

Grecia clásica Platón presenta un amor fundado y sostenido en la 

tensión sexual y la exigencia del compromiso 

matrimonial (Sierra et al., 2022). La imagen de la 

mujer es dividida en tres clases: las esposas que 

debían dar hijos, las hetairas que eran las 

acompañantes de los hombres y las amantes 

encargadas de dar placer. 

Roma Parte de la sociedad estaba centrada en la 

realización de orgias y bacanales de las clases altas. 

Las diferencias biológicas además sirvieron para 

supeditar a la mujer bajo la supuesta superioridad 

del hombre, por tanto, el objetivo del amor era la 

procreación. 

Las leyes Julianas además dictaban las reglas a 

seguir por las parejas, frenando los impulsos 

sexuales sobre todos para las mujeres (Maldonado, 

2002). 

Edad Media El matrimonio cristiano impone un dogma para las 

uniones, la institución matrimonial y la familia 
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 conyugal son “hasta que la muerte nos separe”. A 

parte de prohibir las relaciones sexuales antes del 

matrimonio porque es un pecado (Duby & Artola, 

1990). 

S. XIII Surge el amor cortés, como una emergencia. Los 

trovadores y poetas difunden una representación 

más “adultera” del amor que rara vez era 

consumado y que implicaba la ambivalencia entre 

el placer de amar y el sufrimiento de no poder 

obtener al ser amado. Aquí se empieza a instalar la 

idea del amor percibido hoy en día, como el “amor 

romántico” (Orozco, 1995). 

S. XVIII o de las Luces Surge el matrimonio por libre elección, es decir, se 

vinculan por primera vez en la historia los 

conceptos de amor romántico, matrimonio y 

sexualidad (Berkin & Morales, 2000). 

La evolución Surgen las investigaciones científicas, artículos y 

seminarios sobre los fenómenos amorosos. 

Actualmente se estudia las diferencias neuronales 

entre el amor y el deseo, el rol de los besos a la hora 

de mantener a la pareja, la demanda de realización 

personal en los matrimonios modernos, así como 

las relaciones post-divorcios. (Faur & Frimson, 

2019). 

Fuente: elaboración propia. 

 
2.2. LOS COMPONENTES DEL AMOR 

 

García (2003) indica que mantener el amor es una tarea ardua que requiere de unos 

elementos básicos como son: el cuidado de la persona amada, la responsabilidad de 

mostrarle nuestra atención, el respeto (que no el dominio) y el conocimiento e interés por 

él o ella. Obviamente este autor se basó en lo que sostenía Davis (1985): la posibilidad 
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de ser parte una unión, la aceptación, confianza, respeto, la compresión, la 

espontaneidad, así como la ayuda mutua eran ingredientes para el amor. 

Sternberg (1989), propuso tres elementos fundamentales en el amor: la pasión, la 

intimidad y la decisión o el compromiso. La unión de estos elementos da lugar a la teoría 

triangular del amor, novedosa en su momento y teóricamente rigurosa desde una 

perspectiva de la psicología social y que sigue vigente en el momento actual (Sánchez et 

al., 2020): 

 La intimidad debe ser entendida como los sentimientos dentro de una relación: 

hablamos del acercamiento, el vínculo y la conexión con la pareja, el deseo de promover 

el bienestar del otro, el sentimiento de felicidad por estar con la persona amada, el 

entendimiento, a entrega de lo mejor de uno mismo, entre otros aspectos. 

 La pasión: ese estadio intenso de deseos de fundirse con el otro, de las 

activaciones psico-fisiológicas y la expresión del deseo y necesidad de identificarse con 

la pareja. 

 La decisión y el compromiso: Es el momento de decir si queremos a la otra 

persona y a largo plazo de comprometernos a mantener esa unión. 

 
 

2.3. LOS TIPOS DE AMOR 
 

 

Analizando los tipos de amor se encuentra el modelo de Rice (1993) que lo divide 

en cuatro: 

 El amor erótico estaría basado básicamente en la atracción sexual como punto de 

partida y la satisfacción sexual fortificaría un posible vínculo entre dos personas. 

 El amor dependiente crea una relación fuerte basada en la mutua dependencia, 

este tipo de amor es más bien funcional en el sentido de que necesita de la otra persona 

para completarse. El problema se encuentra en cuanto que una de las partes de la relación 

se vuelve posesiva y/o neurótica. 

 El amor filial, es un acercamiento basado en el acompañamiento y el interés 

común. Es un vínculo duradero y potente donde dos personas que se gustan disfrutan de 

su compañía. 
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 El amor altruista por su parte es aquel que demuestra interés y preocupación por 

el otro. 

Rice (1993) indicaba que de todos estos realmente surgía la concepción del amor 

completo, pues cuanto más de estos tipos tenía, mayor fuerza y profundidad obtenía el 

amor. 

Si bien el modelo base es el propuesto por Sternberg (1987), el autor indica que 

los tipos de amor se deben a los tres pilares que lo componen que se han explicado al 

inicio de este capítulo. Así pues, surgen siete tipos de amor que se contraponen: 

Tabla 3 

 
Tipos de amor según Sternberg 

 
 

TIPO DE AMOR COMPONENTES EXPLICACIÓN 

Cariño Intimidad Sentimiento de afecto 

hacia otra persona. 

Encaprichamiento Pasión La atracción física es lo 

principal por lo que suelen 

ser relaciones cortas 

Amor Vacío Compromiso Intereses externos   a   las 

parejas 

Amor Sociable Intimidad + compromiso No existe el deseo físico, 

pero hay mucha confianza 

y cariño en la pareja. 

Amor Fatuo Pasión + compromiso Parejas de duración muy 

rápida donde no suele 

haber una alta confianza. 

Amor romántico Intimidad + pasión Se unen, pero no hay 

un compromiso de 

“estar 

siempre juntos” 

Amor completo Intimidad+ pasión + 

compromiso 

Es difícil de mantener en el 

tiempo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Simón (2017). 
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La teoría triangular del amor recibe su nombre porque entiende que existen tres 

elementos (pasión, intimidad, y compromiso) que actúan como lados de un triángulo 

para mantenerlo. La geometría del triángulo amoroso depende del equilibrio de los tres 

lados, de forma que se pueden identificar triángulos equilibrados (cantidad y calidad de 

los tres componentes son similares) o desequilibrados (algunos de los componentes 

destacan en cantidad o calidad). Ahora bien, es interesante porque estos triángulos se 

dividen en dos: los reales y los ideales. Dicho de otra forma, uno es nuestra relación real 

y el otro es nuestra relación esperada o ideal. Así pues, los miembros de la pareja 

pueden tener concepciones bien distintas de lo que es el amor y de lo que esperan de su 

pareja (Sternberg, 1999). Por todo ello es que la teoría apunta a que la mayoría de los 

conflictos pueden surgir cuando en una relación las concepciones y tipos de triángulos 

son distintos para cada miembro de la pareja. 

Entre las dos teorías (Teoría de Rice y teoría triangular del amor de Sternberg) 

cabe una diferencia, mientras que uno clasifica los tipos de amor el otro interrelaciona los 

distintos tipos de amor en función de las variables. Sin embargo, desde la teoría de Rice 

no se indicaba que ninguno de los tipos de amor que presentaba fueran incompatibles, es 

más, se podrían ir acoplando los distintos tipos hasta tener un amor fuerte y bien 

consolidado. Sin embargo, desde la teoría originaria sí podrían ser incompatibles, puesto 

que no son equitativas y propician una posible ruptura en estos casos, aunque si 

partimos de la concepción de que el amor es dinámico entendemos que las variables 

pueden ir cambiando con el tiempo dando lugar así a que la pareja sea equitativa, más allá 

de lo que pueda apuntar la teoría original. 

Actualmente han aparecido nuevas teorías como el Modelo de Amor Racional 

(MAR) de Vázquez (2016), donde también el sujeto se basa en el deseo, en las creencias 

del objeto y del sujeto que tienen presentes esas creencias puesto que están basadas en 

evidencias óptimas, es decir, son objetivas y confiables. El resultado de esto es el amor 

racional (Vázquez, 2016). Este modelo es significativo además puesto que recientes 

estudios han demostrado que en la población joven se están dando micromachismos, 

mitos de amor romántico y dependencia emocional que debían ser trabajados y en los 

cuales se deben plantear programas de prevención (Marcos et al., 2020). 
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2.4. EL AMOR DESDE LA CONCEPCIÓN SOCIOLÓGIA: EL CICLO DEL AMOR 
 

 

Yela (2004) habla del amor como un vínculo primario que se ve influenciado por 

complejas características, especialmente aquellas de tipo socio-cultural y que los 

componentes de la pareja aprendían a través de la socialización y el resultado es lo que 

se denomina “amor”. De hecho, este mismo autor, indica que estamos entrenados ya 

culturalmente para buscar el amor y escribe que más allá de esa búsqueda del amor lo que 

existe es una ideología romántica que se encuentra incrustada en nuestras mentes y que 

el gran triunfo de la misma es que nos permite creer en la necesidad de vincular el sexo 

con el amor y afirmar que el enamoramiento es parte del desarrollo emocional del sujeto, 

convirtiéndolo en algo normalizado. 

Dion y Dion (1988) investigaron que las diferentes orientaciones culturales influyen 

en cómo las personas conceptualizan el amor y la intimidad. Siguiendo esta idea de que 

la cultura determina el concepto de amor. Estudios como los de López (2003) explican 

que al tratarse de algo cultural se desarrolla en la persona y que es el espacio social el 

que determina lo que se considera deseable y cuáles son los valores, ideas y creencias 

con respecto a las personas, sociedades, naturaleza y religión, entre otros factores que 

serán valorados en la elección del cónyuge. Así pues, se establece la importancia de los 

valores culturales en las creencias sobre el amor y por tanto en la precondición para 

formar una pareja (Levine et al., 1995; Ubillos et al., 2001). 

Ese proceso de vinculación con otra persona pasa por una serie de etapas que van 

desde el cortejo hasta el amor propiamente dicho, a continuación, se presentan una de las 

formas anteriores de explicar las mismas como son las etapas del cortejo (Givens, 

1985): 

 

1. Captar la atención: generalmente los hombres se ponen rectos, con los hombros 

atrás y con un balance cambian el peso de un pie a otro. Las mujeres usan las mismas 

tácticas, pero enfatizan el movimiento de cadera, tocarse el pelo, miran tímidamente, 

sonríen… 

2. El reconocimiento: las miradas se encuentran y el contacto visual tiene un efecto 

importante, ambos notan que se están observando. Pueden responder de dos formas: 

sonreír e iniciar una conversación o desviar la mirada. 



44 
 

3. El lenguaje hablado: Con frecuencia es una pregunta o un alago que espera una 

respuesta, para poder iniciar una conversación fluida. La práctica es diferente porque el 

tono de voz es más suave, pero a la vez más alto. 

4. El contacto físico: la persona se inclina hacia delante, acerca alguna parte del 

cuerpo y el mensaje se recibe de inmediato. Si la persona corresponde con una sonrisa o 

una inclinación o devuelve la caricia se llega a la última fase del cortejo. 

5. La sincronía del cuerpo: generalmente es realizar de espejo de la otra persona. 

 

Sin embargo, estas fases que hemos expuesto son solo las del cortejo, que se dan 

inicialmente cuando se encuentra un potencial candidato para ser pareja y se inicia una 

especie de ritual para acercarse. En caso de que éste funcione y estos vayan funcionando 

posiblemente se entra en una fase bastante más química y biológica, que puede escaparse 

del control del sujeto, es lo que se conoce como enamoramiento. 

Esta fase es la causante de las sensaciones más complejas y extraordinarias por las 

que pasa el ser humano, pero que tiene un fundamento puramente biológico. Se indica 

que puede ser “adictiva” dado que intervienen unos compuestos químicos que se 

segregan en esta fase. 

Tabla 4 

 
Compuestos químicos presentes en el enamoramiento 

 
 

COMPUESTOS QUÍMICOS DEL AMOR 

OXITOCINA Se encarga de aumentar la confianza entre los enamorados. 

Genera sensación de placer. 

SEROTONINA Trasmite tranquilidad, facilita prestar atención al ser amado. 

Genera optimismo y buen humor. 

DOPAMINA Asociada con el placer, las parejas se sienten frenéticas 

NORADRENALINA Genera euforia y excita el cuerpo. 

Fuente: elaboración propia a partir de la teoría de Klein y Lebowitz (1983). 

 
Por tanto, se puede explicitar que el amor está relacionado con las creencias y los 

valores, y el enamoramiento con una serie de reacciones químicas producidas por las 

diferentes regiones de nuestro cerebro. Estas reacciones son las que se viven y 

experimentan cuando alguien parece idílico y está intentando formar una pareja (Flores 

& Reyes, 2008). 
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2.5. DEFINICIONES DEL CONCEPTO PAREJA 

 

Las personas tienen un imaginario social del concepto pareja pero no por ello se 

acepta la misma definición (Caillé, 2011). 

A continuación, se proponen una serie de definiciones, para poder entender la 

complejidad de este concepto: 

Tabla 5 

 
Definiciones del concepto de pareja 

 
 

DIVERSAS CONCEPCIONES DEL CONCEPTO PAREJA 

El concepto de pareja viene de dos personas que entienden que su relación es solo de 

ellos y que se respetan en sus capacidades sintiéndose en igualdad de derechos dentro 

de esa relación (Coddou & Méndez, 2002). 

Una pareja es un organismo complejo con autonomía afectiva que es capaz de superar 

la individualización pues se trata de un sistema dual caracterizado por una trama y una 

estructura propia que incluso se negocia entre los componentes (Monguzzi, 2002). 

La pareja es una organización social y cultural que está inscrita en una relación y en 

una serie de vínculos emocionales (Sánchez, 2008). 

Pareja son dos personas de distintas familias y en general de distinto género que 

apuntan a un deseo de vincularse afectivamente la intencionalidad es crear un 

proyecto en común, pero a pesar de ser un espacio de intimidad este interactúa con 

el entorno 

social (Barros, et al., 2014). 

Una pareja es una relación de dos sujetos que se aman y que han establecido una historia 

de amor propia. Esta historia la componen momentos buenos y malos que se 

reconstruyen a través del afecto, el compromiso, y otras manifestaciones de cariño. 

(Vicencio, 2011). 

La relación de pareja es una unión por amor que lleva consigo unas relaciones de poder 

que subyacen a su fracaso o una necesidad de consenso (Bernales, 2013). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Passos (2014). 

 
Una relación de pareja es un intento de establecer de mutuo acuerdo una unión 

entre dos personas constituyendo una norma máxima: la construcción de un vínculo 

entre dos sujetos que deciden unir identidades individuales. 
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Por lo que, tener pareja, es algo deseable y voluntario para el ser humano, puesto 

que en primer lugar acaba con la soledad (Caillé, 2002) y además es unir un proyecto de 

vida a otra persona porque se acepta al otro, por lo que el amor es el fundamento lógico 

de la aceptación recíproca y de otorgarle un valor a lo que se está gestando entre ambos, 

pues es el amor el que hace posible que se cree una narración de pareja, de razón de ser, 

de energía que va encaminada a la esperanza de durar y evolucionar como sujetos. 

2.6. CONCEPTO: PAREJAS MIXTAS 
 

A pesar de haber nombrado anteriormente el término de parejas mixtas, no se 

debe pasar por alto su conceptualización y cómo se constituyen, por lo que en este 

apartado nos centraremos más concretamente en el concepto. 

La pareja intercultural o mixta es aquella unión donde cada uno de sus miembros 

proviene de diferentes grupos étnicos o nacionales, de distintas lenguas o religiones y que 

incluían determinadas complejidades, esto podría suponer una cultura distante de la del 

otro y por tanto dificultades de convivencia (Alaminos, 2008). Aunque estas diferencias 

culturales serán mayores o menores dependiendo de los valores normalizados y el 

contexto de procedencia de los contrayentes. Esta afirmación supone pues que 

determinados grupos culturales son más semejantes y que por tanto dichas relaciones 

serían más cómodas de llevar de tal manera que la cultura sería una variable influyente 

en el éxito o fracaso de una unión. 

Rodríguez (2009) indica que los procesos culturales son procesos de reconocer al 

otro como valioso. Es necesario aceptar qué tienen en común y basarse en el 

reconocimiento y aceptación de aquellos aspectos en los que son distintos. La 

intencionalidad de los componentes de estas uniones es traspasar las estructuras sociales 

por la fuerza de una unión sentimental. 

Podríamos definir que un matrimonio mixto es la unión de dos personas de distintos 

orígenes que se unen en un proyecto común (González, 2013). 

En este sentido una de las cuestiones básicas que subyace a la unión para crear una 

pareja que se plantea es: ¿Qué nos lleva a elegir una determinada pareja? 
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2.7. TEORIAS SOBRE LA BÚSQUEDA DEL CÓNYUGE IDEAL 

 
 

En general el proceso de elección de pareja, se define por preferencias y creencias 

individuales. Al parecer el agrado y la afinidad serían componentes de gran valor para la 

elección de la pareja (Bourdieu, 1993). Esta afinidad es más conocida como atracción 

personal. La teoría de la atracción personal es explicada por Rodríguez (2002), 

indicando que la elección se realiza cuando nos ganan el afecto o la atención debido a que 

el otro tiene determinadas características que hacen que nos decantemos por un sujeto u 

otro. Es como si en una línea los extremos son el amor y el odio, cuanto más cerca del 

amor estemos habrá más atracción personal (Cortina, 2007). El proceso de elección y 

búsqueda de pareja ha sido definido desde diferentes teorías y modelos tal y como se 

indica a continuación, desde las más tradicionales a las más actuales. 

Rodríguez (2002) indicó que las teorías de la congruencia de Osgood y las 

teorías del equilibrio de Heider pueden ser complementarias a la teoría de la atracción 

personal, pues nos sentimos atraídos por aquellas personas con las que no percibimos 

demasiadas diferencias con nuestras actitudes, al igual que la teoría del refuerzo (Skinner, 

1972) que indicaría que buscamos a aquellas personas que nos hacen sentir bien, es decir, 

crean un refuerzo positivo. Unido a la teoría de la mera exposición (Zajonc, 1968), es 

decir, cuanto más se repite un estímulo, mayor atracción sentimos por el mismo. 

Hace casi 50 años, Becker (1974) apostaba más por la “rational choice” o la 

“nueva economía de la familia” donde antes de aceptar el matrimonio, era necesario 

evaluar a la pareja y elegir a aquella que destacara, porque favorecía, complementaba o 

mejoraba la situación de ambos. Siempre teniendo en cuenta la “racionalidad limitada”, 

un concepto que designa que la decisión de quién es el cónyuge ideal en función del 

tiempo empleado en la búsqueda, de la información limitada que se tiene del sujeto. Así 

pues, según esta teoría el sujeto debería ser el más idóneo dentro de los posibles. 

La teoría de la elección racional (Becker, 1976), determina que todas las 

personas tienen recursos socialmente deseables y que se intercambian entre los individuos 

para alcanzar bienestar social, sin embargo, esto supone que cuando alguna de las 
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cualidades de la persona aporta mayor valor a la relación y no hay una compensación por 

la otra parte, se desencadena un conflicto o crisis. 

El modelo de la economía familiar de Becker recibió muchísimas críticas, tales 

como que el amor es una motivación altruista, que como sentimiento no se puede medir,  

solo se pueden medir los valores materiales, pero en el amor se han de tener en cuenta los 

niveles afectivos según Becerril (2001). 

Siguiendo con los estudios, la teoría del intercambio de Homans (1958) se basa 

en que un individuo entra en contacto con otro porque espera una recompensa de alguna 

manera, de tal forma que el otro acepta interactuar si también espera algo. Lo que lleva a 

pensar que la conducta humana es un intercambio de recompensas y castigos. Por lo que 

una conducta es reforzada o no por el resto de implicados en la interacción. Extrapolando 

esta teoría, a las parejas podríamos decir que cuanto mayor es la frecuencia de interacción 

social (contacto), mayor será la posibilidad de proyectar en los otros sentimientos 

positivos y por tanto de acabar en una unión. 

A esto se debe añadir la teoría del mercado matrimonial. Este se define según 

Cabré (1993) como “el teórico punto de encuentro entre hombres y mujeres en disposición 

de constituir legalmente una pareja” (p. 115). Todas las sociedades marcan la edad de 

entrada en el “mercado matrimonial”. En el caso español esta es la mayoría de edad. Pero 

dentro de ese espacio de encuentro tenemos el mercado matrimonial primario y el 

secundario. El secundario es aquel en el que las personas que ya han estado previamente 

casadas al menos una vez se encuentran en disposición legal de tener otra pareja, sin 

embargo, en el mercado matrimonial primario, no ha habido ningún tipo de unión “legal” 

antes de formalizar una pareja y suele ser el foco más habitual en las parejas mixtas. 

La Teoría sobre la razón de masculinidad (Sánchez, 2011) determina que el sexo 

excedentario es el que tenderá a la exogamia matrimonial, debido a que no hay suficientes 

personas del otro sexo que sean a su vez de la misma comunidad étnica. Se debe tomar 

esta teoría con precaución y saberla interpretar pues no habla tanto de un excedente de 

gente sino de la imposibilidad de encontrar en ese cúmulo de gente un potencial cónyuge 

y por eso es necesario abrir el círculo de contactos. 

Las teorías más actuales pasan por indicar que los sujetos con menor apertura mental 

buscan parejas complementarias (Zentner, 2005), así como los que demostraban mayores 
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niveles de inteligencia emocional buscarían compañeros similares (Casey, 2008). Por 

otro, habrían parejas que buscan el atractivo físico (Burris et al., 2011; Prichard et al., 

2015). Nuevos estudios apuntan a la elección de pareja por ser un punto de apoyo (Gyuris, 

et al., 2010; Heffernan & Fraley, 2015). Otros estudios hablan de la elección de pareja 

por descubrir en el otro, el aspecto reprimido del propio subconsciente (Heller, 2005) o 

simplemente por saber que la persona elegida tendrá una buena aceptación por parte de 

la familia (Apostolou & Papageorgi, 2014). 

Tal variedad de modelos y teorías apuntan a que no hay un consenso sobre cuáles de 

ellas predominan y aún son objeto de estudio en la actualidad (Antón, 2016), por ello es 

necesario seguir examinando las variables que parecen influir directa o indirectamente en 

la elección de pareja. 

2.8. FACTORES RELACIONADOS CON LA ELECCIÓN DE PAREJA 
 

 

La literatura científica se ha encargado de analizar información sociodemográfica 

que parece tener relevancia en la elección de la pareja, a continuación, se exponen 

algunas de ellas: 

 EDAD 

 
Cabré y Enterría (2007) determinan que si se toma como referencia los ciclos 

demográficos y el “mercado matrimonial”, muchos comportamientos demográficos 

dependen de la edad y vienen acompañados en muchos casos de los desequilibrios de ese 

teórico lugar de encuentro entre hombres y mujeres que están en disposición de constituir 

legalmente una pareja. Por ejemplo, en aquellos lugares donde no hay tantas mujeres, 

parece haber más oportunidades de casarse a edades más jóvenes. 

Roca (2007), encuentra en su estudio que por ejemplo los españoles que participan de 

sus segundas nupcias, son más propensos a la exogamia, debido a que buscan en las 

mujeres inmigrantes un patrón cercano a lo que se vivía en el pasado en las familias, en 

las cuales el hombre tenía el rol de “cabeza de familia” desde una mirada patriarcal. Esto 

unido a que en muchas ocasiones estas mujeres se enfrentan al machismo en sus lugares 

de origen con mayores niveles de agresividad, infidelidad, posesividad, etc., hacen que el 
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“candidato español” sea interesante pues, aunque pueden tener valores inclinados al 

machismo, están menos acentuados que en los de su lugar natal (Cortina & Esteve, 2012; 

Roca, 2011). 

Domínguez (2011), por su parte indicaba que el matrimonio exogámico se daba más 

cuando el varón había estado poco tiempo en su lugar de origen e indicaba que las mujeres 

tenderían hacia la exogamia a partir de los 30 años de edad aproximadamente. 

La segunda generación de migrantes también tiene una propensión hacia la exogamia 

debido a la progresiva aculturación y el contacto con personas del lugar en el que viven 

(Guardiola & Ripoll, 2008). 

En estudios como los de Cortina (2007, 2009) muestran que los hombres que se 

incorporan más tarde a la búsqueda de pareja y consecución del matrimonio, por ejemplo, 

porque se produce una segunda nupcia, tienen mayores diferencias con la edad de la mujer 

que eligen como compañera. De hecho, la media de edad apunta a unos cinco años de 

diferencia entre él y ella. A partir de los 40 años la media de edad sube a los 7 años. 

En los casos donde las mujeres son las españolas y se unen con una persona extranjera, 

la diferencia de edad ronda los 2-3 años, si bien hay que indicar que cuando se unen en 

pareja con hombres africanos y de Europa del Este estos suelen ser más jóvenes que ellas. 

Excepto que la mujer española se empareje con un hombre latinoamericano donde la 

tendencia es que él sea mayor que la mujer en edad (Cortina 2007, 2009). 

 GÉNERO 

 
Estudios iniciales previos indicaban que los hombres serían los que más tienden a la 

exogamia matrimonial por razones estructurales (los flujos migratorios predominantes 

hasta el momento han sido de carácter masculino, dato que cada vez está cambiando más 

como se ha visto en un apartado anterior). Lo que fue cambiando desde la progresiva 

incorporación de los flujos femeninos desde el 2008, donde generalmente empezaron a 

proliferar las migraciones de los grupos latinoamericanos y de Europa del Este, por el 

aumento de trabajos relacionados con el cuidado. 

A parte de esto entre las variables a destacar en cuanto al género, algunos estudios 

apuntan a que las mujeres elegirían a sus parejas en la exogamia por la erotización, dicho 

de otro modo, encuentran bastante más atractivos y exóticos a los extranjeros, siendo esta 
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una de las principales razones en su elección (Burris et al., 2011; Prichard et al., 2015; 

Todd et al., 2007). 

 NIVEL EDUCATIVO 

 
Algunos estudios como el de Sánchez (2011), indican que los inmigrantes con mayor 

nivel educativo parecen tener mayor interés por integrarse en la sociedad de acogida, lo 

que enlazando con lo que se ha visto con anterioridad, rompe la fase de retorno de los 

proyectos migratorios y hace al sujeto más proclive a la mixticidad en las uniones con sus 

parejas. 

 FORMALIDAD O INFORMALIDAD DE LAS RELACIONES 

 
Los grupos migratorio en general aceptan en mayor grado el matrimonio como forma 

de unión excepto el colectivo latinoamericano que en las uniones mixtas con españoles/as 

prefiere la cohabitación (Cabré et al, 2006; Sánchez-Domínguez, 2011). 

 

2.9. ENDOGAMIA O EXOGAMIA POR GRUPO MIGRATORIO 
 
 

A continuación, en este apartado se exponen algunos de los motivos por los cuales 

determinados colectivos de grupos de migrantes se decantan bien por la endogamia o 

por la exogamia. 

El estudio de Sánchez (2011), determinó que había una alta incidencia 

endogámica en la población marroquí, rumana y ecuatoriana dentro del territorio español. 

Una posible explicación de que los marroquíes tengan una tendencia hacia la 

endogamia en sus relaciones de pareja puede estar en parte determinada por las distancias 

culturales entre españoles y marroquíes. El estudio de Cebolla y Requena (2009) indica 

que los españoles los consideran el grupo más alejado culturalmente, aparte de ser 

proclives a la “novia importada”. 
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El grupo migrado procedente de Rumania y Ecuador son más endogámicos 

por el momento porque son partes de los flujos denominados “new immigrants”.En 

cuanto a América Latina, tiene una relación común con España y guardan muchas 

semejanzas culturales, lo que confiere un mayor predominio de la exogamia matrimonial, 

exceptuando el país de Ecuador. 

Parece por tanto que la distancia cultural, histórica, social y geográfica, puedes ser 

motivos que incidan en la exogamia o endogamia de las uniones (Cortina, 2007; Cortina 

& Esteve, 2012; Cortina et al., 2009; Rodríguez, 2002). 

El colectivo que no parece seguir esta norma es el colectivo marroquí y el 

ecuatoriano, que, pese a su alta presencia en España, los contactos con ellos, parece que 

sus patrones matrimoniales no se han modificado demasiado. Como ya se ha visto puede 

tener su explicación en la proximidad geográfica en cuanto a la posible búsqueda de 

compañero/a en su país de origen y a la distancia cultural. O bien en la tendencia a 

mantener su proyecto futuro de retorno. 

2.10. CAMBIOS QUE HAN AFECTADO A LA FORMACIÓN DE LA PAREJA 
 

Una serie de cambios han propiciado que las parejas tengan conductas más 

individualistas. Las parejas buscan una tendencia a la felicidad por lo que los conflictos 

y las crisis suponen momentos de tensión y suponen que se priorice el bienestar individual 

al mantenimiento de la relación (Beck et al., 1990). 

A esto se unen las apreciaciones de quienes examinan algunas de las 

transformaciones del desarrollo del siglo XXI (González & García, 2012; Sánchez, 

2008): 
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Tabla 6 

 
Transformaciones que marcan el desarrollo de las parejas en el S. XXI 

 
 

TRANSFORMACIONES QUE MARCAN EL DESARROLLO DE LAS PAREJAS 

EN EL SIGLO XXI 

Cambio del rol de la mujer Acceso al poder económico, social, intelectual, 

laboral, sexual y otros, lo que le confiere mayor 

posición para poder elegir. 

Cambios en el rol del hombre Se mejoran áreas como la incorporación del hombre a 

las tareas de casa, expresar mayor afecto y participar 

de la crianza de los menores. 

Cambios en la sexualidad El placer puro, único y legitimado por las parejas no 

está necesariamente ligado a la procreación. 

Desarrollo de la tecnología El consumismo se pasa a las relaciones de pareja y se 

abre la visión a la tendencia de que todo es finito. 

Cambios en la expectativa de 

vida 

Hoy en día existe una tendencia de vida conyugal, 

pero sin embargo las parejas conformadas con 

antigüedad no la han experimentado como proceso. 

Cambios en el peso y valor de 

las instituciones 

Se pierde la tradicional fuerza de las instituciones 

sociales: familia, religión… 

Cambios en el concepto de 

amor 

La evolución del concepto de amor se da en diversas 

etapas. 

Fuente: elaboración propia a partir de Sánchez (2008, pp. 15-22). 

 
La sociedad actual se muestra cada vez más individualista puesto que busca 

estados de bienestar en la pareja que lleva a que los compromisos a largo plazo no 

siempre sean factibles si estas uniones no satisfacen las necesidades en todos los planos: 

profesionales, sociales y afectivos. Sin embargo, la pareja no es portadora de la felicidad 

absoluta e inamovible y las relaciones de pareja tienen vaivenes afectivos tal y como 

marcan sus etapas de constitución. 

Son las parejas que se ven con tendencia de futuro las que finalmente acaban 

creando un subsistema familiar y obviamente apuntan a la meta de una familia. 



54 
 

Aunque para llegar a la familia, la pareja primero deberá de cumplir una 

serie de funciones y pasar por una serie de etapas. 

2.11. FUNCIONES DE LA PAREJA 
 

 

Las uniones se producen porque se espera de ellas unas determinadas funciones, a 

continuación, se detallan algunas de ellas: 

Tabla 7 

 
Funciones de la pareja. 

 
 

FUNCIONES DE LA PAREJA 

Conformación de la identidad: la formación y el mantenimiento de la pareja está 

determinado fuertemente por la necesidad de confirmar la propia identidad gracias al 

otro. 

Tendencia a la complementariedad: el otro sujeto tiene lo que nos falta, bien sea a nivel 

biológico o personal. 

Célula de la organización social: la pareja es la célula de un sistema familiar y aunque 

no es la única forma sigue siendo la más común. 

Acatamiento o rebeldía de los mandatos sociales y/o familiares: el concepto de pareja 

se establece ya en el imaginario colectivo desde la infancia. 

Sustento afectivo y/o económico: es prácticamente universal la asociación del amor 

con la formación de la pareja. A parte, de que desde antaño supuso que ambos 

miembros procuraban el sustento de la prole. 

Intermediario para otros logros: la pareja puede ser un eslabón para conseguir nuestros 

logros. Ejemplo de ello: salida del hogar paterno, posibilidad de una sexualidad 

activa… 

Perpetuación de la especie: se busca conseguir mediante procreación un nuevo ser 

humano fruto de la relación. 

Fuente de aseguro personal: ofrece la posibilidad de establecer un compañero sexual. 

Emancipación: salida del hogar para formar el propio. 

Fuente: elaboración propia a partir de Arias y Polizzi (2011), Biscotti (2006) y Garrido (2007). 
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Obviamente la sociedad postmoderna puede ser definida como hedonista e 

individualista. Se considera que es hedonista desde el punto de vista donde el placer o el 

goce están atados a los deseos. La consecuencia llevada a la pareja, es que éstas viven el 

día a día con menos compromisos a largo plazo y con una mayor atención a sus propias 

necesidades, especialmente en la búsqueda de autosatisfacerse en los planos 

profesionales, sociales y afectivos. La cuestión recae en que la pareja no es la portadora 

de nuestra felicidad absoluta, ni todos los momentos de convivencia van a ser positivos, 

por lo que cada uno de los miembros empieza a adquirir responsabilidades. Así pues, 

todos los cambios comentados limitan los vínculos amorosos de larga duración y solo en 

caso de tener claro que la relación de pareja pasa por vaivenes afectivos tendremos un 

mayor compromiso por las dos partes. 

Pero ¿por qué darle tanta importancia a la duración de la pareja? Una de las 

explicaciones es porque generalmente son las parejas que se ven con tendencia de futuro 

las que finalmente acaban creando un subsistema familiar y obviamente apuntan a la meta 

de una familia. Aunque para llegar a la familia, la pareja primero deberá de cumplir una 

serie de funciones y pasar por una serie de etapas. 

2.12. EL CICLO VITAL DE LA PAREJA 
 
 

La relación existente entre dos individuos que se unen para formar una familia y 

cumplen las funciones anteriores y pasan por una serie de etapas, se conoce como ciclo 

vital de la pareja. 

Levison (1997), se refiere a seis etapas en la pareja que se generan por tres 

aspectos significativos: límites, poder e intimidad. 

Así pues, el límite tiene una función protectora y reguladora. Se podría definir 

como el grado de intromisión de aspectos externos en la regulación de la pareja. El poder 

por su parte determinará la forma de enfrentar los conflictos y el tipo de relación en 

función de esto. La intimidad se refiere a la distancia física y emocional entre los 

cónyuges. 

En función de estas variables (límite, poder e intimidad) se establecen las 

siguientes etapas: 
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 Selección: es la posibilidad de escoger con libertad a un compañero/a por 

lo que la responsabilidad recae en uno mismo. 

 Transición y adaptación: dura aproximadamente entre un año y tres y la 

función es aprender a vivir con un nuevo sistema. Se establece así una especie de contrato 

que regirá la vida de la pareja. 

 Reafirmación de la pareja y paternidad: aquí aparecen dudas sobre si la 

persona seleccionada es o no la correcta. En esta etapa o la pareja se reafirma o se separa. 

Unido generalmente a que suele ser la etapa donde han decidido ser progenitores. 

 Diferenciación y realización: aquí si las relaciones son funcionales se 

establece una relación simétrica, complementaria y paralela donde cada uno se realiza por 

su parte, pero cuenta con el apoyo de la pareja. Sin embargo, si las luchas de poder son 

extremas las consecuencias posiblemente apunten a una ruptura. 

 Estabilización y reencuentro: en esta etapa el sujeto lo que busca es el 

equilibrio entre las aspiraciones y sus logros y se ha estabilizado en la unión. 

 Enfrentamiento con la vejez, la soledad y la muerte: el sujeto se siente 

en soledad porque los hijos ya no están en el hogar. Se pierden facultades físicas y 

mentales. Se producen muertes graduales en la familia extensa y que genera estrés en la 

pareja, pero este dependerá de cómo sean y de sus valores y en función de esto actuaran 

en pro de mantener la unión o disolverla. 

Zumaya (2017) por otra parte, indicaba que las parejas pasan por seis etapas que 

se dirigen hacia la intimidad y la mutualidad pero que no tienen por qué ser lineales, sino 

que pueden ser circulares entendiendo que una pareja que pasa por mucho estrés puede 

dirigirse hacia una etapa anterior a la que está viviendo. 

 La primera etapa, denominada luna de miel es el periodo donde la otra 

persona es idílica, lo cual es necesario para que la pareja desarrolle confianza. La principal 

tarea en este estadio es desarrollar la aceptación de las diferencias como intensificadoras 

de lo que es la relación. 

 La segunda etapa se caracteriza porque los sujetos experimentan cambios 

individuales: ansiedad, decepción, dudas sobre ellos y la relación. La tarea requiere 

marcar los límites del yo en relación a todo lo que nos rodea, incluyendo la pareja. 

 La tercera etapa: los intereses divergen y cada sujeto se desarrolla 

independientemente. Lo común es la lucha por controlarse mutuamente. El hecho de 
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sentir que no se entienden atemoriza a la pareja y le da la sensación de que han perdido 

la conexión que tenían. 

 Cuarta etapa: suele darse cuando debido a las necesidades individuales 

la pareja tenga el impulso de abandonar la relación. 

 Quinta etapa: si la pareja logra sobrevivir a las luchas de poder, habrá 

alcanzado un nivel de intimidad y se posee una identidad que se desea compartir. 

 Sexta etapa: la pareja entiende que puede separarse y volver a unirse sin 

perder la intimidad que tienen. 

Cecchini et al. (2015) mencionan tres grandes fases que rigen el proceso: 

 
o La fase psicótica: nos enamoramos y el otro se convierte en nuestro único objeto 

de contemplación. 

o Etapa crítica: ocurre cuando se descubre que el otro no era realmente lo que 

esperábamos. 

o Fase de aceptación: se acepta al otro tal cual es y es más se descubren cualidades 

que anteriormente habían sido pasadas por alto. 

 

Si se llega a la fase de aceptación, Biscotti (2006) indica que la evolución de las parejas 

puede ser la siguiente: 

  Ampliación de la familia. Aparecen nuevos miembros en la unidad 

familiar que no se tenían previstos o nacen los hijos. 

 Etapa de la crianza: coparticipación de la pareja parental y conyugal. 

 Coexistencia del momento pro creativo de desprendimiento. 

 Fin del momento procreativo. 

 Crisis del desprendimiento: adolescencia y adultez de los hijos. 

 Muerte de los abuelos: ascenso en escala. 

 Desarrollo personal y laboral (que se puede desarrollar conjuntamente con 

los anteriores). 

 Nuevamente solos. 

 Vejez 

 Jubilación. 

 Viudez. 

 Muerte del propio sujeto. 
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Otra forma de entender la evolución de las parejas de acuerdo con Vicencio 

(2011), es que las etapas de pareja se van entrelazando y dan lugar al amor y la pareja 

propiamente dicho: 

o Extraño - desconocido: en esta etapa el desconocimiento, la indiferencia y la 

ausencia de emoción son los protagonistas. En este caso simplemente las personas se van 

conociendo. 

o Conocido: Se ejerce un proceso de evaluación cognitiva entre dos miembros en 

la que aparecen la simpatía y la búsqueda de afinidades. 

o Amistad: se acentúa el cariño, las afinidades y la convivencia con mayor 

intimidad. 

o Atracción: se despierta un mayor interés por la otra parte, se acompaña este 

interés con sentimientos como el agrado, la atracción y se sigue con conductas de 

seducción. 

o Pasión: necesidad constante de compañía, deseo físico y sexual intensificado. 

o Romance: mezcla entre el deseo y la ternura, hay ganas de compartir y de 

profundizar en la comunicación. 

o Compromiso: la relación es formal, sólida y voluntaria. Se necesita consolidar el 

ideal de que el amor es “eterno”. 

o Mantenimiento: en este momento es creada la estabilidad, el interés por la familia 

y la familia se basa en el apoyo mutuo y el respeto. 

 

Se ha podido comprobar de qué forma evolucionan las parejas, en un inicio 

cualquier pareja deberá de pasar por todas estas fases, pero es necesario analizar si las 

parejas mixtas presentan o no diferencias en su evolución, por el hecho del propio 

proceso migratorio y su diversidad cultural. 

2.13. LA INTERCULTURALIDAD DE LAS PAREJAS MIXTAS 
 

 

La evidencia científica indica que para construir relaciones fuertes hay que 

identificarse con la otra persona, creando lazos positivos, confianza mutua, 

comunicaciones eficaces y buenas formas para resolver los conflictos de forma 
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constructiva. A parte, la capacidad de crecer como pareja, sobre todo en aspectos de 

percibirse a futuro (Fincham & Beach, 2010; Harris, et al., 2010). 

Las parejas mixtas contribuyen a crear espacios de socialización y de desarrollo 

de competencias interculturales para la formación de identidades étnicas y culturales 

múltiples en el seno familiar (Anleu, 2011) y se basan justamente en las anteriores 

premisas. 

Obviamente y en esta misma línea también se manifiesta que estas parejas 

necesitan de estrategias que les sirvan en momentos específicos, debido a todas las 

dificultades que se pueden dar tanto por la convivencia como por los aspectos culturales. 

A parte, lo importante es que en ocasiones es necesario una preparación previa para la 

vida en pareja con aspectos como: 

Tabla 8 

 
Aspectos destacados para la preparación previa de la vida en pareja. 

 
 

ASPECTOS DESTACADOS PARA LA PREPARACIÓN PREVIA DE LA VIDA EN 

PAREJA 

Distribución equitativa de roles. 

Empatía. 

Cualidades personales como: paciencia, sentido del humor, compromiso, sinceridad y 

coherencia. 

Respetar el origen cultural (especialmente porque en algún momento de la vida marital se 

pone de manifiesto). 

Fuente: elaboración propia a partir de González y Aguado (2013) y Moscato (2012). 

 
Dentro de las parejas mixtas se pueden encontrar determinados problemas que son 

propios de las relaciones como indican González y Aguado (2013), y Moscato (2012) 

pero que pueden intensificarse en mayor medida: 

 Confusiones por el lenguaje y el idioma. 

 Distribución de las tareas del hogar. 

 Conciliación de la vida laboral y familiar y la organización y distribución de 

horarios. 

 Conflictos por el nacimiento de los hijos, pues hay una tendencia a querer educar 

y formar en la cultura de origen. 
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A pesar de los problemas asociados a las parejas mixtas, estas parejas deben 

superar distintas barreras, como por ejemplo la posible distancia cultural que conlleva una 

complejidad mayor en las relaciones de pareja, porque esto implica trabajar sobre los 

diferentes conceptos de identidad, de familia, del tipo de pareja, la influencia de su cultura 

en sus acciones diarias y feed-back que estas reciben a nivel social (Anleu, 2011). 

La relación de pareja es una diada pero, esta diada es el núcleo, al cual hay que 

añadir la extensión de la familia, y por tanto son dos familias finalmente las que se unen, 

por lo que, las familias multiculturales van modificando su estructura, forma y funciones 

al igual que ocurre en los procesos migratorios y van comportando nuevas formas de 

relaciones, de vínculos familiares, de creación de espacios de interacción y sociabilidad, 

al igual que la creación de identidades híbridas que van más allá de las fronteras y de los 

espacios creados (Bodoque & Soronellas, 2010). 

En cuanto a cómo evolucionan estas diferencias, al inicio de la constitución de las 

parejas no se perciben las diferencias culturales, porque las semejanzas entre ambos 

suelen ser más fuertes, por lo que éstas ejercen de nexo de unión, pero sí que se presentan 

sutiles diferencias culturales que siempre suelen tener una pronta solución. La mayoría 

de estas discusiones vienen por aspectos como la alimentación, los horarios, la religión, 

actividades lúdicas, estructura familiar, organización cognitiva o afectiva y expresión 

verbal (Alemán & Lana, 2013). 

Las formas de evolucionar como pareja ante estas vicisitudes se presentan desde 

dos puntos: el cónyuge extranjero se suele adaptar en mayor medida a la cultura 

mayoritaria (la de acogida) o bien ambos miembros de la pareja fusionan ambas culturas. 

Si bien es verdad que son las relaciones entre parejas las que marcan que al final 

las que concluyen en una aculturación tiene notables competencias culturales, aunque 

debemos comentar que éstas generalmente las presenta el cónyuge extranjero y que han 

sido adquiridas antes de que se iniciara la relación sentimental. Ahora bien, los procesos 

de negociación son inconscientes, se generan de forma espontánea y natural, y sin 

disposición para ello (Alemán & Lana, 2013). 
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2.14. LAS PAREJAS MIXTAS Y LAS PRÁCTICAS MIGRATORIAS 
 

 

El factor migratorio está siempre relacionado con las parejas binacionales porque 

una de las dos partes de la pareja ha tenido que emigrar. La persona migrante suele 

emigrar en busca de mejores condiciones sociales y económicas, tanto para él o ella, como 

para la pareja y futura familia. 

Se debe indicar que la adaptación o al menos el intento de la misma se vive de 

forma diferente, en cuanto a la parte emocional, por parte de los que ya se establecieron 

en el país de acogida de aquellos que migraron por amor desde un inicio de la pareja. 

Obviamente porque el proceso de aculturación (y con este la búsqueda de la adaptación) 

está iniciado en el momento de empezar una vida de pareja, lo que no sucede en el caso 

de los migrantes por amor, quienes llegan a un nuevo lugar y se “deben” adaptar a las 

pautas culturales del nuevo país de acogida, iniciando así el proceso de aculturación. 

En las parejas mixtas el elemento de novedad es de suma importancia (Cerda, et 

al., 2004). A parte, como se explicará con más detalle en otro apartado, las relaciones 

binacionales tienen un noviazgo con diversos periodos de tiempo que los hace proclives 

a la transnacionalidad o las relaciones a distancia. 

Sin embargo, es necesario entender qué proceso vive la persona migrante antes de 

llegar al país de origen y cómo todo este proceso puede verse reflejado en su relación 

sentimental. 

2.15. EL PROCESO MIGRATORIO: EL CHOQUE CULTURAL Y LA 

ACULTURACIÓN 

 

De los componentes de la pareja, la persona que ha emigrado, ha tenido que llevar 

un proyecto migratorio adelante, se ha enfrentado a cambiar de cultura. La cultura está 

presente en nuestra vida de tal manera que es la que nos hace ser capaces de interpretar 

lo que nos rodea, dándole forma a nuestra “realidad” que no tiene por qué coincidir con 

la interpretación cultural de nuestro cónyuge. Es por ello, que el cambio de una cultura a 

otra cultura puede provocar en nosotros un desasosiego cuando somos conscientes de este 
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cambio. A este proceso y todas sus consecuencias se le llama “choque cultural” (Bravo, 

2019; Gómez & Torija, 2019). 

Con el tiempo la persona aprende a enfrentarse a su nueva realidad cultural, este 

“saber hacer” se conoce como aculturación, lo cual se explica desde un cambio mental 

producido por el contacto de diferentes culturas. No todos los autores están de acuerdo 

con este concepto y hablan de acomodación, interacción o simplemente cambio cultural 

(Giménez, 2006). Fue a partir de los años 50 cuando se definió y aceptó la aculturación 

como el conjunto de dos o más sistemas culturales autónomos que generaban influencia 

entre ellos y llevaban al sujeto a realizar un proceso de ajustes internos, resultado de la 

aceptación de pautas alienantes o recreación de pautas tradicionales (Albert, 2006). 

La siguiente tabla muestra varios modelos de aculturación, es necesario explicar 

que el primer apartado: “Modelos de aculturación” trata sobre todo de las variables que 

hacen posible llegar al “híbrido cultural”, que la parte de “choque cultural” hace 

referencia al proceso y fases que pasa la persona migrante hasta conseguir una hibridación 

entre culturas y el tercer apartado hace referencia a los modelos sobre el estrés de 

aculturación, el cual se relaciona especialmente con las consecuencias sobre la salud 

(tanto física como mental) de las personas que emprenden los procesos migratorios y 

pasan por el proceso de aculturación. 

Tabla 9 

 
Modelos de la aculturación y choque cultural. 

 
 

Modelos de aculturación  Modelo unidimensional de Gordon 

(Gordon, 1964). 

 Modelo de Berry (Berry, 1997). 

 Modelo de identificación ortogonal 

(Casas & Pyluk, 1995). 

 Teoría de   Convoy Social sobre 

aculturación (Khan y Antonucci, 1980). 

 Modelo de conocimiento cultural y 

fidelidad o lealtad étnica (Padilla, 1980). 

 Modelo interactivo de aculturación 

(Bourhis, et al., 1997). 
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  Modelo de Piontkowski, y 

colaboradores (Piontkowski, et al, 2000). 

 Modelo ampliado de aculturación 

relativa (MAAR). Modelo de aculturación en 

las comunidades transnacionales y de 

asimilación (Navas & Rojas, 2010). 

Modelos sobre choque cultural  Hipótesis de la U curva (Lysgaard, 

1995). 

 Modelo de Oberg (Oberg, 1960) 

 Modelo W. (Guellahorn & 

Guellahorn, 1963) 

 Modelo de Adler (Adler & Kiggundu 

1975). 

 Modelos de cross cultural o 

transcultualismo (Brislin, 1986). 

Sobre el estrés de aculturación  Estrés de aculturación (Ward, et al., 

2001). 

 Duelo migratorio o síndrome de 

Ulises (Achotegui, 2006). 

 Anomia o integración social (Merton, 

1968). 

Fuente: elaboración propia a partir de Fajardo et al. (2008) y Caballero (2016). 

 
En relación a los modelos anteriores es esperable por tanto que la aculturación, el 

estrés asociado a la misma, y la creación del híbrido cultural, es decir, el proceso de 

conseguir incorporar las dos culturas dentro de una misma persona sin que haya tensiones 

entre las mismas, pueden tener algún efecto en las parejas mixtas (Beck & Beck- 

Gernsheim, 2012). 

2.16. EFECTOS DEL CHOQUE CULTURAL Y ESTRÉS DE LA ACULTURACIÓN EN 

LAS RELACIONES DE PAREJA. 

 

Algunos estudios manifiestan que la migración tiene un efecto negativo en las 

relaciones de pareja (Hyman, 2008). Este autor, Hyman, decidió examinar el impacto de 
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la migración en las relaciones de pareja. Entre los muchos efectos que se observan en la 

persona migrante están: la pérdida de apoyo emocional, los ingresos y los nuevos roles 

de género. Estas pérdidas a posteriori se reflejan en las relaciones de pareja, pudiendo 

tener consecuencias negativas para el mantenimiento de la misma. El estrés de la 

aculturación tiene un impacto muy significativo en las relaciones que se forman en el país 

de acogida (Khawaja & Milner, 2012). 

De los efectos del estrés de la aculturación, donde podría ocurrir el hecho de uno 

de los miembros de la pareja puede enraizar más aún las tradiciones de su cultura o 

aislarse radicalmente de su cultura de origen. Otra posibilidad es la de que la pareja 

adquiera una actitud intermedia donde intente que la persona migrante mantenga su 

cultura para compatibilizar las dos culturas de ambos miembros de la pareja, creando una 

aculturación que resulte positiva (Sánchez & Márquez, 2008). 

Un factor relevante son los recuerdos y hábitos, es de suma importancia puesto 

que la persona migrante ha dejado atrás a personas, recuerdos, paisajes, sonidos, patria, 

olores, etc, Obviamente la persona no puede deshacerse de este equipaje personal-cultural 

(y no debe) y esto supone que estos recuerdos y hábitos se llevan también a la pareja 

cuando ésta se constituye. El miembro autóctono de la pareja ve que las manifestaciones 

del migrante en ocasiones pueden sobresaltarlo o incluso ser irritantes. En el momento 

que aparecen las vicisitudes por los “recuerdos y hábitos” culturales, aparecen los 

conflictos y ambos componentes de la pareja se sentirán incomprendidos. 

Una de las formas de intentar expresar estos sentimientos y las necesidades de 

mantener su bagaje cultural pasará por la comunicación, pero hay más problemas de 

comunicación y de entendimiento intercultural ya que la capacidad de descifrar es menor 

porque el código cultural de ambos miembros es diferente (Heringer, 2007). 

Añadiendo que en la dinámica de pareja en general la persona migrante se sentirá 

insegura, dependiente, en posición de inferioridad y perderá parte de la confianza en sí 

misma y de su identidad cultural. En cuanto a la dinámica con la sociedad no le será fácil 

homologar títulos, acceder a empleos y los que consiga serán por lo general menos 

cualificados, etc. Esto obviamente genera desniveles de poder en las relaciones, porque 

la persona autóctona generalmente aventaja a la persona migrante. El autóctono no supera 

ninguna ruptura, su vida continua como siempre (Beck & Beck-Gernsheim, 2012). 
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Si esto sucede es porque las parejas llevan consigo diferentes valores, normas, 

costumbres, expectativas y experiencias en relación a los rituales familiares, las 

expresiones de sentimientos, también a la organización del dinero, a la adquisición de 

bienes y mercaderías, al trato con la enfermedad, a normas elementales de educación, a 

la relación con policías, profesores, médicos y otras autoridades. Tal vez los desafíos 

acaben siendo mayores para aquellos que, pretendiendo verse iguales a las parejas 

“autóctonas reprimen sus diferencias (Beck & Beck-Gernsheim, 2012). 
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CAPÍTULO 3: LA FAMILIA Y LAS PARTICULARIDADES DE 

LAS FAMILIAS CON DIVERSIDAD CULTURAL. 

 

La familia es la unión de personas que comparten un proyecto de vida que se 

considera que debería tener una unión duradera que ha generado fuertes sentimientos de 

pertenecía al grupo, existe un compromiso personal mutuo entre los componentes y se 

establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y de dependencia (López & 

González, 1998). 

3.1. SISTEMAS Y SUBSISTEMAS FAMILIARES 
 

 

Bronfernnbrenner (1987) conceptualiza la familia como un sistema que define y 

desarrolla las características de los sujetos. Así el microsistema tiene gran influencia para 

la propia interrelación de los miembros de la familia. A nivel de mesosistema se habla 

de un sistema externo que se encuentra fuera de la familia pero que se interrelaciona con 

ella constantemente. El macrosistema es el conjunto de valores culturales, ideologías, 

normas, leyes políticas y creencias entre otros elementos que dan forma a las 

organizaciones de las instituciones sociales como es la familia. Además, se indica que el 

sistema familia se inserta en una red social que despliega su energía y que influye en la 

misma. 

Dentro de la familia hay dos subsistemas básicos (Arranz, 1989): el fraterno y el 

conyugal. Estos subsistemas tienen características propias, normas y relaciones que se 

precisan en el interior. Interactúan estrechamente por cuestiones de interés, motivaciones 

y que facilitan su relación. 

El sistema conyugal está conformado por la pareja, entendida como las relaciones 

consolidadas y fortalecidas. Cada miembro de la pareja instaura unas reglas, costumbres 

y valores que le permitirán la autonomía y los protegen de las influencias de los sistemas 

familiares de donde provienen cada uno de los miembros. 

La pareja es pues la unidad fundamental por la que se configura el proyecto de 

vida familiar (Gimeno, 1999) y la interacción de la pareja va ligada a varios aspectos 

como la comunicación, sexualidad, reglas, normas y vínculos emocionales que se 
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desarrollan en una relación. De tal forma que esta interacción está sujeta a las culturas de 

los componentes de la pareja (Melero, 2008). 

En relación a que las parejas van a ser influenciadas por el resto de sistemas 

(Teoría general de sistemas de Bertalanffy, 1968). Las parejas deben estar de acuerdo y 

se deben desarrollar en estas áreas de una forma funcional. Para ello las parejas deben 

desarrollarse en las siguientes áreas: 

 Comunicación en la pareja 

 Manifestaciones de afecto 

 Relaciones sexuales. 

 Manejo del tiempo libre y el ocio 

 Amistades y relaciones familiares 

 Cuestiones ideológicas. 

 
Asimismo, las parejas se desarrollan y conviven en una serie de experiencias que 

se dan en su cotidianidad y que les afectan en su desarrollo y seguimiento, tal y como se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 10 

 
Experiencias fundamentales de la interculturalidad cotidiana 

 
 

Percepción 

diferenciada del 

tiempo 

Aquí las discrepancias se forman por la forma en cómo se organizan 

las rutinas y actividades diarias, las relaciones sociales, las relaciones 

familiares, y las formalidades. Las vacaciones y las festividades 

tienen diferente sentido e importancia. 

La vivienda y el 

espacio de 

construcción de 

interculturalidad 

Se ven cambios en cuanto a los espacios, muebles y objetos que hacen 

presentes a varios orígenes. 

Dinero, consumo y 

solidaridad familiar 

Se producen contrastes entre sociedades y formas familiares. Es 

habitual el choque si se trata de familias centradas en el 

individualismo frente familias más solidarias. Así pues, puede haber 

un miembro que aporte ayudas regulares o esporádicas y que este 

compromiso no sea entendido por la pareja autóctona. 
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Expresión de los 

afectos 

Aquí se regula el modo, el medio y las distancias. Las diferentes 

formas de expresar el afecto suelen causar sorpresa y malentendidos. 

Relación con el 

cuerpo 

Hablamos de las características fenotípicas, los olores, prácticas 

higiénicas o alimentarias. O el tiempo dedicado a la belleza, la 

elegancia y la salud. 

Cocina intercultural Lo habitual es cocinar platos de ambos orígenes culturales. 

Fuente: elaboración propia a partir de Mora (2016). 

 
Las familias interculturales disponen de menos tiempo en las etapas del ciclo 

familiar para desarrollar la adaptación intercultural del miembro extranjero que se va 

desarrollando de forma normalizada en las generaciones, porque justamente uno de los 

componentes pasa por un proceso de aculturación y de choque cultural. Esto supone en 

muchos casos llegar a un punto de estrés importante para la diada conyugal. En momentos 

del ciclo vital de la familia de máxima importancia como son el nacimiento de los hijos, 

las festividades, etc., se aumentan las tensiones porque ambos quieren poner en juego la 

transmisión, signos y símbolos de identidad (Rodríguez, 2009), pero estos intercambios 

culturales no son simétricos ni a nivel social, ni económico. 

La interculturalidad de las parejas debe entenderse desde las negociaciones de las 

parejas que interaccionan como personas pero que interactúan también como culturas 

diferentes con distintas jerarquías culturales, intentando crear una relación lo más 

equitativa y negociada posible (Alaminos, 2009). Obviamente la relación de pareja ya 

parece afectada por las desigualdades de estatus de los miembros de la pareja, existiendo 

por ello una relación entre los desequilibrios y oportunidades que tiene el cónyuge 

migrante, lo que le hace verse expuesto en su totalidad a la nueva realidad que lo rodea 

(Beck & Beck- Gensheim, 2003). 

Alaminos (2009), indica que para superar estos conflictos diarios las parejas 

necesitan de competencias interculturales orientadas especialmente hacia el afecto y el 

conocimiento de la cultura de origen y destino, así como el conocimiento de la identidad 

propia y de la del otro. Sin embargo, estudios como los de Alemán y Lana (2013) apuntan 

a que las personas migrantes que forman parejas mixtas no sienten a menudo que sus 

parejas se interesen por sus orígenes, lengua o costumbres. 

Hay autores como Kalminj (1998) y Steingress (2009) que indican que las 

diferencias culturales deben estar compensadas mediante el capital cultural compartido. 
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Dicho de otro modo, la base cultural común de ambos genera la atracción de los cónyuges 

y les hace sentirse semejantes. En la mayoría de los estudios cualitativos se puede ver 

como muchas parejas se esfuerzan por dar a conocer que no existe una pareja binacional, 

es decir no hay una diferencia normal con lo que es una pareja autóctona. Pero la realidad 

no es esta. Es el hecho de que tener un fenotipo diferente pone en juego los prejuicios y 

resistencias a los que tendrán que hacer frente simplemente porque es visible y audible 

para el resto del mundo que es “extranjero” y obviamente puede marcar las costumbres 

de la pareja. 

Como dicen Beck y Beck-Gernsheim (2012) el problema reside en que existe una 

norma no escrita y socialmente aceptada que es la “endogamia”, tener una relación con 

un extranjero supone cuestionar la normalidad o lo socialmente aceptado. A parte suele 

ser muy común en este tipo de parejas que muchas personas aconsejen o den su opinión 

recriminándoles que se saltaron la “norma social”. 

Sin embargo, no solo por esto somos conscientes de que estas relaciones difieren. 

A continuación, se expone el ciclo vital de la familia y se profundiza en las diferencias 

que presentan este tipo de uniones cuando forman el conjunto familiar. 

Figura 5 

 
Síntesis de las fases y etapas del ciclo vital. 

 
 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Rage y Ernesto (1997) 
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Las parejas mixtas siguen las fases del ciclo de la pareja y de la familia como 

cualquier otra. Dentro de la Fase 1, la etapa 1 (soltería) se ve marcada por todo el equipaje 

cultural de la persona, especialmente cuando la persona migrante traslada su choque 

cultural que es parte del equipaje y en ocasiones los recuerdos y hábitos de su origen 

vuelven a manifestarse, como veíamos esto puede desconcertar a la pareja y dependerá 

de las competencias y de la dinámica familiar que estos desencadenantes acaben o no en 

un conflicto. 

En el resto de etapas los desplazamientos de poder en la pareja se hacen visibles, 

unidos a una migración por amor o a un choque cultural aún marcado en la persona 

producirá inseguridad y dependencia de uno de los miembros sobre el otro. La diferencia 

percibida entre lo que se ha dejado en el país de origen y lo que se consigue en el país de 

acogida genera rabia e impotencia, tristeza y una serie de sentimientos que no siempre 

son bien gestionados. 

En algunas parejas, la persona autóctona puede ejercer de integradora, si no ha 

habido un proceso de aculturación/integración previa y se puede sentir desbordada por 

esta nueva obligación ya que generalmente las personas se enamoran de la otra en su 

entorno, donde se desenvuelven a la perfección, sin pararse a pensar cómo vivirán y/o se 

desarrollarán en el nuevo entorno. 

Se añaden a estas fases anteriormente vistas en la figura 5 una fase de retroceso y 

el papel de “integración” de la persona autónoma, la necesidad de no ser diferentes del 

resto de parejas, pero con ambivalencia en sus declaraciones. Los estudios demuestran 

que las parejas mixtas en general tienen menores recursos y apoyos para hacer frente a 

las crisis de familia a las que se van a exponer en el momento en el que entren a la fase 

II, y por tanto necesitan crear un tejido social más resistente y encontrar nuevas formas 

de proceder para sobrellevar los retrocesos biográficos y la mejor respuesta de 

aculturación (Beck & Beck-Gernsheim 2012; Moscato, 2013). 

Pero no solo el retroceso biográfico, en cuanto al hecho de perder autonomía son 

los únicos problemas. La comunicación es uno de los factores que lleva a las disputas en 

las parejas mixtas (Heringer, 2007), esto se debe a que simplemente la forma de 

descodificar los mensajes es literal. 
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La objeción cultural propiamente dicha, es que no se puede dejar de pensar que 

son dos personas iguales con diferentes perspectivas ante los mismos sucesos, por tanto, 

su forma de entender la realidad cotidiana cambia. Alemán y Lana (2013) estudiaron que 

los conflictos más “culturales” se dan en la formación de la pareja y en el inicio de la 

familia. En relación a los problemas de convivencia no hablamos solo de conflicto por 

religión, por horarios, sino por ejemplo de cómo se distribuye el tiempo, por la 

cosmovisión de la vida, por los alimentos y lo que se considera sano de lo que no lo es, 

las formas de prepararlo, es decir todo un entramado de actitudes, símbolos y creencias 

que subyacen a las prácticas cotidianas. 

Estas “cotidianidades” tienen importancia para la pareja pues, querrán dar a 

conocer a sus hijos su origen y que tengan también parte de la cultura es algo fundamental, 

aquí cobran peso los resultados académicos del niño, su grupo de amistades, las distintas 

formas de entender la educación, etc. De hecho, los estudios indican que la llegada de los 

hijos es la etapa donde mayores conflictos se generan en estas parejas (Falcón & Biurrun, 

2013). 

Una vez los hijos se independizan y la pareja queda de nuevo sola, vuelve a darse 

una etapa donde tienen tiempo el uno para el otro, pero si no son capaces de sacarse 

tiempo individual y en pareja volviendo a una especie de luna de miel donde compartan 

alguna afición, dialoguen y creen un vínculo afectivo sólido que vaya más allá del 

subsistema paterno-filial, la relación estará condenada a un fracaso. 

En particular, las dificultades que presentan las parejas mixtas han sido estudiadas 

y han indicado que en estudios como los de Lewandownski y Jackson (2001), Mocato 

(2012) y Crippen y Brew (2007) que las parejas interculturales tienen menor satisfacción 

marital que las relaciones monoculturales y tienen mayor probabilidad de fracasar 

principalmente por la distancia social, cultural y el desequilibrio de poder en la pareja. 

En conclusión, en este apartado se ha observado que las parejas mixtas tienen 

mayores dificultades que las parejas autóctonas, pues afrontarán las crisis, pero se 

añadirán a estas las crisis por factores culturales en todas las etapas del ciclo familiar y la 

forma de hacer frente a las mismas son las que harán de estas uniones y familias que sean 

funcionales o no. 
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CAPÍTULO 4: EL CONFLICTO Y/O DISOLUCIÓN 

La investigación en España sobre la ruptura de matrimonios y especialmente los 

matrimonios mixtos es escasa (Simó & Solsona, 2010). Para las parejas mixtas, la variable 

nacionalidad y/o cultura no han sido tenidas en cuenta para estudiar la gestión de los 

conflictos y las rupturas familiares (Rondón, 2012). 

Investigaciones como la de Domínguez (2014), indican que es necesario estudiar 

las parejas mixtas y sus familias porque son uniones con determinados problemas; los 

matrimonios duran menos, los procesos de divorcio duran más, se llega a una separación 

conflictiva porque el entendimiento entre los componentes de la pareja es menor y por 

tanto hay menos custodias compartidas. 

El divorcio es una de las crisis más inesperadas e impactantes del sistema familiar 

y del subsistema conyugal, que puede ser definido como la decisión unilateral o de ambas 

partes de disolver el vínculo emocional y el contrato legal que los unía, en caso que este 

existiera (Álvarez, 2020). 

El divorcio no solo supone finalizar una relación de pareja sino los cambios de 

estilo de la vida familiar. Se producen desequilibrios emocionales pudiendo llegar a estar 

deprimidos, angustiados e inestables (Hetherington & Kelly, 2005). A parte debemos 

entender que esto afecta a las relaciones entre padres, madres e hijos y entre los ex 

cónyuges (Puentes, 2019). Sin embargo, el estilo de enfrentamiento que utilice cada 

persona va a depender tanto de los recursos internos (creencias, temperamento, apego, 

educación y habilidades sociales) y de los recursos externos (tiempo, dinero, trabajo, 

amigos y familia). 

Como sucede en toda pérdida, porque al final se trata del proceso de perder al 

cónyuge, estamos hablando de una separación legal, emocional y física donde los sujetos 

deben elaborar el duelo. Worden (2004), recomienda restablecer el equilibro con 

determinadas tareas: aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor 

de la pérdida, realizar las adaptaciones necesarias para continuar viviendo, además de 

recolocar a la persona ausente y continuar viviendo con normalidad. Este mismo autor 

determina que se necesita un periodo medio de dos años para darle duelo al ex cónyuge. 
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Si se entiende pues el divorcio como una crisis (Pitman, 1990) es decir, como una 

tensión que afecta al sistema familiar exigiendo cambios en la estructura de la familia 

encontraremos que podemos dividir el divorcio en diferentes categorías de crisis: 

 Desgracias inesperadas o procesos imprevisibles: causas que son 

extrínsecas a la familia que suponen un gran esfuerzo para adaptarse a la situación o bien 

que la entrada de este riesgo no es bien gestionada y se busca a un culpable y se generan 

mecanismos de ataque y de defensa especialmente entre la diada conyugal. 

 Crisis de desarrollo: son crisis universales y previsibles que si se superan 

con éxito fomentan el crecimiento de todos los miembros, pero los problemas subyacen 

a cuando se quiere impedir que estas sucedan o las provocan antes de tiempo. 

 Crisis estructurales: son recurrentes y se deben a pautas de la familia o 

de alguno de sus miembros, pero el efecto es para todo el sistema. 

 Crisis de desvalimiento: sucede cuando los recursos para afrontar los 

problemas se han agotado o han resultado ineficaces. 

 
4.1. FASES PARA UNA DISOLUCIÓN 

 

Si una crisis de pareja no se superara se estaría delante de una oportunidad para la 

disolución de la pareja. Si se estudia el divorcio desde el modelo evolutivo se encuentra 

que se suceden una serie de fases o etapas y que se pueden distinguir hasta seis procesos 

de divorcio (Giddens, 1989), y que todos ellos deben de ser abordados para solventar el 

conflicto: 

o Pre-divorcio: periodo de liberación y desaliento. 

 Divorcio emocional: el deterioro de la relación y el aumento de la tensión 

conduce a una ruptura. Los sentimientos que se generan son de desilusión ansiedad, 

incredulidad, desesperación, temor, ambivalencia, negación, baja autoestima, entre otros 

y las actitudes tomadas van desde la evitación, las riñas y confrontaciones al abandono 

físico y emocional. Hay gente incluso que busca consejo en sus redes sociales. 

 
o Divorcio: compromisos legales. 
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 Divorcio legal: se legitima la separación y se regulan sus efectos. Se siente 

depresión, separación, desesperanza, autocompasión e indefensión y se manifiesta en 

gritos, teatralidad, consultas al abogado, intentos de suicidio en los casos más agravados. 

Divorcio económico: conlleva el reparto de bienes y es una medida de garantizar la 

subsistencia de los cónyuges y los hijos. Los sentimientos son de tristeza, alivio, 

venganza, furia y se manifiesta en separación física y de cuentas y búsqueda de arreglos 

económicos. 

 Divorcio coparental: se regula la custodia y las visitas de los hijos en común. 

Sentimientos de preocupación por los niños, inestabilidad e incertidumbre. Las 

manifestaciones pasan por: la falta de poder para tomar decisiones, lamentos y búsqueda 

de apoyo. 

 Divorcio social: restructuración funcional en familia, amistades y sociedad en 

general. Los sentimientos son de indecisión, resignación, optimismo, curiosidad, tristeza, 

etc. Se busca pues estabilizar un nuevo estilo de vida y de rutinas. 

 
o El post-divorcio: periodo de exploración y reequilibrio 

 

 Divorcio psíquico: se consigue la independencia emocional y de los efectos de la 

ruptura. Lo sentimientos son de aceptación, independencia, autonomía y entereza. La 

recomposición de la identidad, la búsqueda (quizás) de una nueva relación estable, y el 

nivel del estilo de vida son sus manifestaciones. 

Carter y McGoldrick (1988) hablaban de este proceso de disolución de pareja en 

función de cinco etapas o problemas del desarrollo que esencialmente son: 

1. Aceptar que no se tiene la habilidad para resolver los problemas de pareja ni para 

mantener la relación. 

2. Disponibilidad para lograr los mejores arreglos para todas las partes del sistema 

familiar. 

3. Disposición para colaborar parentalmente. 

4. Trabajar para resolver los lazos con el esposo. 

5. Elaboración de respuestas emocionales a situaciones complejas: angustias y 

odios. 
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La idea subyacente es que si las parejas tuvieran recursos para afrontar o gestionar sus 

conflictos podrían resolver las crisis sin llegar al divorcio o separación (Guzmán, et al., 

2019). 

4.2. RECURSOS PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO 
 

En cuanto a la gestión del conflicto, el estudio de Cervantes-Pacheco, et al., (2013) 

determina que las formas de enfrentamiento y gestionar el conflicto es diferente entre 

hombres y mujeres, por lo que a continuación se presenta un breve resumen de los 

recursos que suelen utilizar hombres y mujeres ante el conflicto. 

Tabla 11 

 
Recursos ante los conflictos analizados por género 

 
 

RECURSOS 

FORTALECIDOS 

HOMBRES MUJERES 

Recursos cognitivos Reflexión ante los problemas. 

Dejarse llevar por creencias 

religiosas. 

Reflexión ante los problemas. 

Dejarse llevar por creencias 

religiosas. 

Recursos sociales Redes de apoyo. 

Capacidad de pedir ayuda. 

Redes de apoyo 

Capacidad para pedir ayuda. 

Recursos afectivos Recuperación del equilibrio. 

Autocontrol. 

Bienes materiales. 

Recuperación del equilibrio. 

Autocontrol. 

Manejo de la tristeza. 

Recursos materiales Bienes materiales. Bienes materiales. 

RECURSOS A 

PROMOVER 

HOMBRES MUJERES 

Recursos cognitivos Las creencias religiosas deben 

ser positivas. 

Mejorar la reflexión ante los 

problemas. 

Recursos sociales Mejorar la incapacidad de pedir 

ayuda. 

Mejorar las habilidades sociales 

Mejorar las habilidades 

sociales. 

Recursos afectivos Manejo del enojo 

Manejo de la tristeza 

Autocontrol 

Manejo del enojo. 

Autocontrol. 
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Recursos materiales Mejora de la gestión de los 

bienes materiales. 

Gestión de los bienes 

materiales. 

Fuente: Cervantes-Pacheco et al. (2013, pp. 37-38) 

 
Tal y como se puede ver en la tabla 11, los recursos fortalecidos por género se 

diferencian especialmente en los recursos afectivos donde los hombres se ven afectados 

por los bienes materiales mientras las mujeres demuestran un mejor manejo de la tristeza. 

En cuanto a los recursos a promover pen los hombres encontramos la capacidad de pedir 

ayudar para conseguir recursos sociales y el manejo de la tristeza en los recursos 

afectivos. En cuanto a los recursos cognitivos ambos sexos muestran diferencias y han de 

mejorar la reflexión ante los problemas en el caso de las mujeres y los hombres deben ser 

positivos ante las creencias religiosas. 

Así pues, a pesar que puedan parecer muy similares, las formas de enfrentamiento 

presentan matices que pueden diferir en función del género, de la intensidad en la que lo 

sienten y de sus habilidades a la hora de gestionarlo. 

4.3. CONFLICTOS EN EL SENO FAMILIAR Y CONYUGAL: 
 

A nivel de parejas mixtas se concreta que los principales conflictos son los que 

se pueden observar en la tabla 12, y que la acumulación de varios tipos de conflictos 

puede conllevar crisis en el matrimonio. 

Tabla 12 

 
Tipos de conflictos cotidianos en las parejas mixtas y sus características 

 
 

TIPO DE CONFLICTO CARACTERÍSTICAS 

Conflictos de la convivencia por diversidad 

cultural 

 Diferentes modelos educativos y 

culturales. 

 Diferentes intereses en el familiar 

nuclear y en la extensa. 

 Construcción de una identidad 

diversa. 

 Búsqueda del origen. 

 Biografías culturales distintas que 

resurgen. 
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Conflictos procedentes de una unión de 

segundas nupcias 

 Readaptaciones 

 Necesidad de definir nuevas figuras 

familiares. 

 Dificultades para negociar las 

dinámicas familiares. 

 Conflicto de lealtades 

 Conflictos entre los hijos de la anterior 

pareja y de la nueva unión. 

Otros conflictos familiares  Conflictos en las percepciones de 

roles y valores familiares 

 Conflicto en las respuestas esperadas 

para un rol 

 Conflictos emocionales 

 Conflictos con la sociedad dominante 

 Privatización de la cultura a la vida 

familiar. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Serían pues las diferencias culturales las que generan problemas como el bajo 

grado de aceptación social, la redefinición de la identidad étnica y la orientación bicultural 

que les hace sentirse extraños y que afectaría también en la elección de amistades 

(Moscato, 2012). 

Las diferencias entre las propias estructuras familiares en lo referente a las 

costumbres y expectativas pueden ser o no modificadas, estando a favor o en contra de la 

propia relación que es la que replica los modelos de funcionamiento en los que cada 

miembro se ha socializado. Es necesario obtener modelos nuevos de interacción y de 

funcionamiento de lo contrario lo que puede concurrir incluso en casos de violencia 

conyugal o crisis de pareja cuando no se llega al consenso o se impone una posición. 

La transmisión de la “cultura” en sí misma es algo que se da de padres a hijos y 

por eso que éste sea el principal momento de tensión, que no el único, pero no se debe 

olvidar que incluso cuando se negocian las pautas culturales hay sentimientos y actos de 

tensión, miedo y confusión. 

Por tanto, la hibridación cultural se daría solo en las relaciones equilibradas en las 

que la unión mixta evidencia un intercambio cultural simétrico (Burke, 2020). 
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Brink (2011) pensaba en cambio que las dificultades se deben a que existen 

diversos tipos de parejas mixtas: 

 Pareja mixta tipo 1: etnia y religión diferentes. 

 Pareja mixta tipo 2: nacionalidad e idioma diferente 

 Pareja mixta tipo 3: diferencias culturales dentro de la misma comunidad 

 Pareja mixta tipo 4: parejas biculturales con aspectos de todas las 

anteriores. 

Este autor apuntaba a que en las primeras etapas de la relación las parejas se 

centran en el presente y que es a posteriori cuando las particularidades culturales son 

negadas o no aceptadas y finalmente es en una tercera etapa donde las diferencias 

culturales ya están incorporadas y no son fuentes de conflicto. La complejidad aparece 

cuando las personas tienen perfiles diferentes y no tienen las competencias necesarias 

para llevar a buen puerto las relaciones que inician y por tanto no pueden saltar de etapa. 

 

4.4. EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO Y PROTECCIÓN EN PAREJAS 

MIXTAS. 

 

La decisión de separarse es de las más difíciles de la vida de una persona y que no 

siempre se es capaz de tomar esta decisión, de hecho, hay modelos teóricos que explican 

este proceso poniendo énfasis en los procesos que han llevado a la imposibilidad de la 

ruptura. Entre ellas se pueden encontrar: 

La teoría del intercambio social (Chadwick-Jones, 1976; Urbiola et al., 2019), 

en esta teoría la diada evalúa los costes y beneficios de su relación en función del balance 

entre las atracciones internas (continuidad) y las relaciones alternativas (ruptura) así como 

las barreras prohibitivas que impiden la disolución. El sujeto por tanto realiza una resta 

entre los beneficios y los costes, si el resultado indica que los costes son mayores, no 

tomará la decisión de separarse. 

La teoría del apego y el duelo (Bowlby, 1961; Fernández & Rubilar, 2019) 

indican que las personas tenemos una tendencia natural a establecer vínculos afectivos 

con otros y que, al mostrar problemas emocionales con algún miembro, estos lazos se 
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rompen y el duelo es la respuesta consiguiente siendo un proceso psicológico que se pone 

en marcha para darle sentido a la pérdida del objeto amado y que pasa por fases como: la 

negación, la protesta, la desesperación y la desvinculación. 

La teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957; Alonso et al., 2009) 

describe un estado psicológico desagradable (la disonancia). Cuando una pareja tiene 

problemas es normal que surjan conductas negadoras de los problemas, y que se den 

conductas encaminadas a mantener la estabilidad, pero cuando la pérdida de complicidad 

emocional es innegable entonces se llega a un punto de no retorno. 

El modelo de proceso de toma de decisiones (Janis & Mann, 1977; Ortiz, et al., 

2020) entiende que la ruptura es una salida final a una serie de largas y pequeñas 

decisiones previas. Dicho de otro modo, la sobrecarga de situaciones que son difíciles de 

llevar y negativas activan la posibilidad de determinar que la mejor salida para evitar los 

conflictos es la ruptura. 

Debemos entender por tanto que la crisis y la toma de decisiones ante las mismas 

no surgen del día a la mañana, sino que son un proceso costoso que requiere tiempo y un 

pensamiento calmado ante la situación, pero que se basa en unos precedentes. Es decir, 

podemos afirmar que hay determinados factores que llevan a la posibilidad de mejorar la 

relación o por el contrario funcionan como detonantes. Es lo que conocemos como 

factores de protección o de riesgo. 

Autores como Crippen y Brew (2007) afirman que las familias interculturales 

tienen una menor satisfacción marital respecto de las familias monoculturales e indican 

que es por esto que tienen mayor probabilidad de fracasar. Así pues, un estudio en España 

(Moscato, 2008) estableció que las parejas mixtas con pocas distancias culturales 

(hispano-europeos) con sujetos de diferente raza o religión no reflejan diferencias 

significativas en relación con la satisfacción marital. 

Las familias multiculturales no siempre son bien recibidas en la sociedad, pero en 

ocasiones tampoco lo son para las familias de los cónyuges. De hecho, sostiene Cerroni- 

Long (1985), que esta hostilidad por parte de la familia del compañero/a es la que genera 

mayor estrés en el cónyuge migrante. Añadiendo como decíamos que la sociedad no 

acepta estos matrimonios y son vistos en general como incompatibles (Hombrados & 

Moscato, 2009; Lewandowski & Jackson, 2001). 
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A su vez, formar una pareja mixta no significa que las parejas que las van a 

conformar no tengan prejuicios y de hecho se ha demostrado que los prejuicios influyen 

negativamente en las parejas mixtas (Cottrell, 1990) y consecuentemente en la percepción 

de discriminación en la propia relación marital tanto por los agentes externos como por 

la pareja (Wehrly et al., 1999). 

Andrade et al. (2015) indican que es necesario tener una comunicación asertiva, 

franca y directa, practicar valores de respeto mutuo, consideración y apoyo incondicional, 

así como el fortalecimiento de la autoestima de los miembros de la pareja, establecer 

normas o reglas flexibles y claras para evitar luego posibles interpretaciones erróneas, es 

necesaria además la dotación de afecto y sexualidad, respetando los patrones y formas de 

ser de los integrantes. 

Los estudios existentes sobre parejas interculturales no presentan homogeneidad 

a la hora de establecer variables que inciden en determinar la estabilidad o bienestar de 

las parejas interculturales (Moscato, 2012). A parte han sido pocas las investigaciones 

que se acercan a estudiar las interacción y dinámicas en la formación de la pareja y de los 

matrimonios mixtos pues la literatura sobre este tipo de pareja es más bien escasa y sin 

embargo autores que se están dedicando a estos temas (Albert & Masanet 2008; 

Rodríguez, 2004) indican que entender estos ámbitos es fundamental para conocer los 

procesos de interculturalidad de las sociedades y de las formas en las que nos 

relacionamos. 

Partiendo pues de la definición de Burin (1996), donde los factores de riesgo son 

las amenazas a las que se enfrente la persona para su propio desarrollo y en consecuencia 

para la estabilidad de la misma, encontramos de lo anterior que la insatisfacción marital,  

la falta de apoyo social, los conflictos de poder, prejuicios y discriminación en el entorno 

y en la pareja podrían ser estos factores negativos que lleven a la pareja a entrar en crisis. 

Para superar estas crisis dentro del seno familiar, es necesario hacer hincapié en 

un concepto educativo llamado resiliencia, que hará posible superar los problemas para 

poder tener éxito en las relaciones familiares. 

De hecho, el concepto de resiliencia nos aproxima a las capacidades que tienen 

las personas para hacer frente a los desafíos o problemas, en este caso a los que se 

enfrentan las parejas mixtas que se ven insertas en muchos factores de riesgo como: la 
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falta de apoyo social externo (Esteve & Cortina, 2009), entorno familiar, aspectos 

personales y el locus de control interno (Wernry & Smith, 1992), adaptabilidad positiva 

y la falta de habilidad para adquirir competencias. La resiliencia no deja de reflejar la 

habilidad para sobreponerse como sistema y mantener el equilibrio desde que aparecen 

los acontecimientos estresantes hasta que se superan, dicho de otro modo, las parejas 

mixtas por tanto al final podrían ser resilientes si superan los conflictos que se sobreponen 

en su cotidianidad y por tanto son capaces de llevar a buen puerto sus relaciones de pareja. 

González (2013) realizó un estudio sobre la resiliencia de las parejas mixtas 

encontrando que su muestra estaba en una franja intermedia de resiliencia. Dicho estudio 

lo realizó mediante un análisis descriptivo de la Escala de Resiliencia (ER), en la que el 

ítem de “dar sentido a la vida” fue el más valorado. Según Cyrulnik (2008) ante los 

traumas el mayor elemento protector es dotar de significado a lo acontecido. En concreto, 

el estudio mostraba además que en su caso ser mujer y extranjera era una combinación 

favorecedora de resiliencia. Aunque no hay aún consenso en los resultados por parte de 

la comunidad científica a pesar de que investigaciones como las de Aguilar (2018) y 

Walsh (2004) indican que las mujeres superan la adversidad en un mayor porcentaje que 

los varones. El estudio además demostró una relación positiva entre las variables edad y 

resiliencia, aumentando ésta con el paso de los años y siendo posible esto gracias a la 

adquisición de las habilidades (González et al., 2013). 
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CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL ESTUDIO 

5. 1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

El objetivo general de la tesis es analizar las competencias interculturales, estrés y 

dinámica familiar en las parejas y familias mixtas. 

De este objetivo general se derivan los objetivos específicos: 

 
- Examinar cómo perciben las parejas mixtas las relaciones con sus familias. 

- Analizar los principales motivos de conflicto en las parejas mixtas. 

- Inquirir en las principales causas de disolución de estas parejas. 

- Examinar qué factores actúan como protectores y/o disruptores de la pareja. 

- Comprobar si se trata de parejas con alto nivel de estrés. 

- Analizar si el clima familiar de estas familias tiende a la funcionalidad. 

- Analizar las competencias interculturales que presentan estas parejas. 

- Y analizar si existen diferencias en competencias interculturales entre parejas 

mixtas y parejas autóctonas. 

 

5.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación está basada en un diseño mixto a través de varios estudios: un 

estudio con metodología cualitativa, cuyos instrumentos utilizados son el genograma y 

las entrevistas semiestructuradas, y otro estudio con metodología cuantitativa mediante 

un cuestionario que contiene varias escalas. 

Los diseños mixtos son descritos como aquellos que: 

 
Representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso 

de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas (…) agregando 

complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 

de los enfoques. (Hernández et al., 2019, p. 21) 
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Por otra parte, Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron los diseños mixtos como 

“(…) el tipo de estudio donde el investigador mezcla o combinas técnicas de 

investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje cuantitativo o cualitativo en un 

solo estudio” (p. 17). 

En particular, en esta tesis se utiliza un diseño mixto de investigación con método 

mixto: en cuyo caso, los métodos cuantitativos se utilizan en una etapa o fase de la 

investigación y los cualitativos en otra (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). 

Figura 6 

 
Secuenciación de la investigación. 

 
 

 

 

 
1º Revisión de la literatura 

científica. 

2º Establecer los objetivos 
del estudio. 

 

11º Revisión de la 
literatura científica. 

12º Búsqueda de escalas. 

 

13º Adaptación de las 
distintas escalas. 

14º Búsqueda de nuevos 
escenarios donde 

encontrar muestra. 
 
 
 

3º Selección de los 
instrumentos adecuados. 

4º Contactar con la 
muestra. 

 

9º Análisis de contenido 
de las entrevistas. 

10º Generación de nuevas 
incógnitas. 

 

15º Administración de 
cuestionarios. 

16º Análisis de los datos 
del cuestionario. 

 
 
 

5º Realización de 
genogramas por parte de 

las familias. 

6º Análisis de los 
genogramas. 

 

7º Contactar nuevamente 
con la muestra 
(mortalidad). 

8º Realización de 
entrevistas. 

 
 

17º Redacción de los 
resultados en la tesis 

para compartir los 
hallazgos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el caso de la investigación cualitativa se toma como muestra a parejas 

heterosexuales mixtas, en las cuales uno de los dos miembros es español y el otro europeo 

o latino. Entre los criterios para participar en el estudio es imprescindible llevar al menos 

un año de relación de pareja, exceptuamos a una pareja formada por ambos cónyuges 

del sexo masculino. 
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En cuanto al estudio de tipo cuantitativo se tomó como muestra a personas que 

formaron pareja mixta (no a los dos componentes) y se clasificaron en tres grupos: 

españoles, latinos y europeos. El criterio de participación: tener al menos un año de 

relación y convivir con la pareja. La pretensión del estudio era una investigación 

exploratoria, es decir aquella que es usada en estudios cuando estos aún buscan una 

visión general de la realidad porque el tema a investigar tiene pocos antecedentes. Al 

realizar una parte cualitativa, ésta se usa para descubrir nuevas ideas, pensamiento, 

entender relaciones de ideas, objetos u relaciones. A su vez es descriptiva puesto que 

busca describir las situaciones, no buscando hacer predicciones para la población con 

características similares. 

La presente investigación parte de estudiar cómo se forman e interactúan las 

parejas mixtas, cómo perciben a sus familias, cuál fue el origen de su relación sentimental 

y cómo afrontan la cotidianidad y los conflictos en función de sus competencias 

interculturales, averiguar si se trata de familias funcionales o disfuncionales y si 

presentan altos niveles de estrés. Así pues, se pretende comprobar las incidencias de la 

vida diaria que desencadenan en conflictos, cómo determinadas capacidades o 

conocimientos median en la relación, es decir si las competencias interculturales son 

habilidades necesarias para poder mediar en dichas parejas. Si bien, no debemos perder 

de vista que la familia es el primer núcleo de socialización del ser humano y que por 

tanto tiene un papel fundamental en la educación de los integrantes de la misma (Castillo, 

2009). Ahora bien, les es complejo por sus circunstancias como se ha demostrado en el 

marco teórico tener la misma satisfacción marital que demostrarían las parejas 

endogámicas (Santacreu & García, 2008). 

Algunos estudios científicos indican que pertenecer a una familia mixta mejora las 

habilidades interculturales. 

5.3 MÉTODO 

La presente tesis consta de tres estudios diferenciados, pero relacionados en el que se 

realizan: análisis de genogramas, el análisis de las entrevistas y el de los cuestionarios. 

5.3.1. Participantes 

En este apartado se describen en la tabla 13 las principales características de los 

participantes en función del instrumento de recogida de información que se ha utilizado. 
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Tabla 13 

 
Características de los participantes por estudio. 

 
 

Instrumento Características de los participantes 

Genograma Total de 30 parejas (20 español-latino y 10 

español-europeo). 

Entrevistas Total de 18 entrevistas (12 español-latino y 6 

español-europeo) 

 
Media de edad de los hombres 46.13 y de las 

mujeres 44.13. 

 
La media en tiempo de unión es de: 17 años para 

españoles-latino y de 10.83 para españoles- 

europeos. 

 
El cónyuge extranjero: en las parejas formadas 

por español-latino, la mujer suele ser el integrante 

extranjero, en cambio en las uniones español- 

europeo, el integrante extranjero es el hombre. 

Cuestionario Muestreo no probabilístico e intencionado. “Bola 

de nieve”. 

Pertenecer a una pareja mixta (español-latino o 

español-europeo. 

Tener al menos un año de convivencia. 

Relación preferible: matrimonio. 

 
Total de participantes 148, de los cuales 76 

mujeres y 72 hombres. 
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 De los 148 participantes, 64 participantes forman 

parte de una relación endogama y 84 de una 

relación exogama. 

 
El régimen de tenencia de la vivienda marca que 

el 50% son propietarios y el 35% inquilinos. 

 
El 60% de los participantes viven en una zona 

urbana media. 

 
La media de integrantes de la familia es de 3,16 

personas. Si alguno de los miembros de la familia 

se encuentra ausente suele ser por motivos de 

estudio (5.6%) o por motivos de trabajo (2.4%). 

 
Al menos un 14.7% dependen de un sustentor 

principal. 

 
El 50.6% indican tener una economía común. 

 
 

El 67% de los participantes trabaja en el sector 

privado y su salario ronda entre los 1000 y los 

1500€. 

 
El 66.5% de los participantes mostraron 

inseguridad en cuanto a poder reincorporarse a 

sus trabajos en caso de enfermedad, accidentes o 

similares. 

Fuente: elaboración propia. 

 
En la investigación llevada a cabo, hay que indicar que hubo una mayor mortalidad de la 

esperada, puesto que la idea era que tras realizar el genograma todas las familias 
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participaran en una entrevista para poder tener mayor información, pero muchas de ellas 

decidieron no seguir participando en el estudio alegando que la entrevista trata aspectos 

mucho más personales e íntimos familiares, y es un ámbito demasiado personal. 

En cuanto a la elección de un muestreo no probabilístico e intencional para todos 

los estudios y en el caso del cuestionario se partió de la bola de nieve, podemos decir que 

las personas participantes acaban siendo informantes de otros sujetos con las mismas 

características y así sucesivamente. El muestreo se ajusta a la pretensión de nuestro 

estudio pues las parejas mixtas y el análisis de sus situaciones familiares es complejo y a 

veces de difícil localización (Orellana et al., 2010). 

5.3.2. Instrumentos 

- El genograma 

 
El genograma es un instrumento de representación gráfica semejante a un árbol 

genealógico, que, a través de la codificación de la información familiar, por medio de 

iconos gráficos permite mostrar cómo están relacionados biológica, legal y socialmente 

los miembros de una familia (McGoldrick & Gerson, 2005). También se pueden 

representar una serie de relaciones disfuncionales como fusiones, identificación, 

parentalizaciones y triangulaciones (Ortiz, 2008). Para su elaboración se consideran datos 

demográficos, información funcional y hechos propios de la historia familiar nuclear y 

extensa que abarca generaciones pasadas (Bernal & Schwarz, 1990). 

Por tanto, el genograma se ha utilizado para la representación gráfica de la familia y 

de su estructura, reflejando la composición familiar, así como sus relaciones y la 

funcionalidad de los miembros que la componen. 

Mediante el uso de símbolos ha permitido a la entrevistadora recoger, registrar, 

relacionar y exponer información de un sistema familiar en el momento concreto en el 

que se está entrevistando. La construcción de este instrumento tomó un promedio de 12 

minutos por cada persona entrevistada, tras una explicación de 5 minutos. Las parejas 

realizaron su propio genograma a raíz de las instrucciones de la investigadora. Una vez 

fue realizado el genograma para reconstruirlo en el presente estudio se utilizó el programa 

informático GENOPRO. 
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El Genopro es un Software de genealogía que permite dibujar los genogramas. Este 

programa fue seleccionado porque el editor gráfico es intuitivo, permite realizar fichas 

independientes para los diferentes miembros de la familia y además posee el sistema de 

autocompletado que agiliza el desarrollo del árbol si el propio programa no posee lo que 

el investigador desea (Pérez, et al., 2018). 

El diseño se basa en figuras y líneas. Las figuras y símbolos hacen referencia a las 

personas y las líneas describen sus relaciones tal y como se indica en el Anexo 1. 

El genograma es especialmente útil porque nos permite situar a los miembros de la 

familia y las relaciones que existen entre ellos. Nos permite situar quiénes son los que 

permanecen en un hogar, conocer enfermedades o problemas de los integrantes, al igual 

que acontecimientos vitales o estresantes que se han tenido o se están sobreponiendo. Por 

otra parte, marca las relaciones familiares. 

Es una herramienta útil porque al tener un formato gráfico la lectura para el analista 

es fácil. El registro es sistemático y es identificable por cualquier otra persona. Además, 

permite evaluar relaciones, identificar eventos, evidenciar acontecimientos que suponen 

cooperación u obstáculos, y nos permite detectar la etapa del ciclo vital por la que cursa 

la familia. Su elaboración denota interés por la pareja entrevistada y sirve además como 

instrumento de factores de riesgo medioambientales en el hogar. 

Entre las dificultades que se pueden dar a la hora de la elaboración del genograma, 

está la falta de colaboración por el entrevistado y que solo se refleja la situación del 

momento que se está analizando. 

- La entrevista semiestructurada 

 
Las entrevistas semiestructuradas están basadas en un guión, que se caracteriza 

por los temas que se desean tratar pero que le dan libertad al entrevistador de ordenar y 

reformular las preguntas según cómo va funcionando el encuentro. 

Escoger la entrevista supone: 

 
a) que la pregunta se formule en términos familiares al entrevistado 

b) que no hay una secuencia de preguntas satisfactoria 
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c) que es factible conseguir la equivalencia de significados para todas las personas 

entrevistadas, a través del estudio de los participantes, de la selección de los mismos y de 

la preparación de tanto del entrevistador como del modo que haga y ordene las preguntas. 

Para entender que la entrevista es efectiva partimos de que el entrevistado debe 

percibirla como una comunicación, sin darse cuenta que realmente está contestando a un 

orden de preguntas y objetivos del entrevistador (Caplow, 1956; Guarate, 2019; 

Rodríguez & Pino, 2019). 

El presente estudio realizó una entrevista de tipo semiestructurado entendiéndola 

como un constructo comunicativo y no un simple registro comunicativo donde su 

pretensión es conseguir la información más relevante y efectiva (Alonso, 1994). Ahora 

pues, es tarea del investigador reconocer si el instrumento es el adecuado, y para ello se 

indica que, habiendo sido estudiadas las ventajas e inconvenientes de la entrevista 

semiestructurada, se consideró que era un instrumento potente e interesante por diversos 

motivos que se exponen a continuación. 

Tabla 14 

 
Ventajas e inconvenientes de la entrevista como instrumento. 

 
VENTAJAS INCONVENIENTES 

Riqueza informativa: intensiva, holística, 

contextualizada y personal. 

Posibilidad de indagación por derroteros 

no previstos. 

Flexibilidad, diligencia y economía. 

Contrapunto cualitativo de resultados 

cuantitativo. 

Accesibilidad a información difícil de 

observar. 

Preferible por el carácter de intimidad y 

comodidad. 

Factor tiempo 

Problemas potenciales de reactividad, 

fiabilidad y validez (pretensión de 

generalización). 

Falta de observación directa o 

participante. 

Carencia de ventajas de interacción 

grupal. 

Fuente: elaboración propia adaptada de Vallés (2009, p. 198). 

 
Se consideró que la entrevista, en este estudio presenta la ventaja de obtener una riqueza 

informativa que permite conocer la vivencia y percepción de las personas que forman 
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parte de un colectivo concreto (parejas mixtas). Que además proporciona a la 

investigadora la oportunidad de clarificar y redistribuir las preguntas para obtener la 

información que considera más relevante y potencial en cada momento y que a su vez, 

permite conocer un tema potencialmente reactivo como es la familia y su dinámica 

haciendo que ésta sea percibida como un tema de comunicación usual y por tanto 

preservando también el carácter de intimidad social que se relaciona con el campo de la 

familia y el hogar. 

La entrevista semiestructurada fue modificada a partir de los resultados obtenidos 

de una entrevista piloto que se realizó a una pareja mixta. Así la entrevista inicialmente 

planteada con seis dimensiones pasó a tener ocho. Esta entrevista fue realizada a una 

pareja mixta española-europea, concretamente una mujer de 50 años y un hombre de 49, 

en las instalaciones del Centro de Formación Folgado. La pareja lleva un total de 19 

años casados. Se conocieron en 1991 mientras ella realizó una estancia de estudios con 

el programa de movilidad Erasmus a Italia en la carrera de agrónomos. Al año siguiente 

él realizó el mismo proceso. Actualmente tienen una hija. 

La entrevista piloto denotó que determinadas palabras o frases tenían una 

estructura muy rígida a la hora de solicitar los datos sociodemográficos y que causaban 

impacto por lo que pasaron a pedirse al final de la entrevista, excepto que la entrevista 

fluyera desde el inicio y se diera esa información. Se amplió la entrevista para los casos 

de divorcio en el caso de que la información obtenida llevara a la idea de que el conflicto 

podría ser tal y se clasificó información diferente en convivencia y adaptabilidad, que en 

un inicio se habían propuesto unidas. En los casos que se habían producido divorcios solo 

participaba uno de los componentes, ya que eran situaciones difíciles. 

Las dimensiones finales de la entrevista fueron: información sociodemográfica, 

tipo de unión y motivación para iniciarla, proceso migratorio, convivencia, 

adaptabilidad, conflictos, mediación y habilidades, y finalmente divorcio si era el caso. 

(En nuestras entrevistas por parejas tenemos un total de 5 que se disolvieron o que se 

han propuesto una separación). 

A continuación, se indica qué información se pretendía encontrar en cada 

dimensión y qué aspectos se pretendía recoger: 
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Datos sociodemográficos  se pretende conocer variables que aportan información 

acerca de los sujetos que participan del estudio y de las variables que conforman el tipo 

de unión. 

Tipo de unión y motivación  deseamos conocer el tipo de unión que forman, cómo se 

forma la pareja y se mantiene, visualizando el proceso de unión que indica la literatura 

marco con la percepción de las parejas. 

El proceso migratorio  saber qué papel tiene el proceso migratorio en las relaciones 

mixtas, atendiendo espacialmente a la relación exogamia-proyecto migratorio como 

elecciones previas, elecciones por amor y sus respuestas en la convivencia. 

Convivencia  esta dimensión indaga sobre si son las costumbres culturales diferentes 

las que realmente son el detonante o fuente de conflicto que acaba deteriorando a las 

parejas, permite conocer cómo definen su relación y si realmente se perciben diferentes 

sus miembros. 

Adaptabilidad  Está orientada a conocer quién tiene la posición de poder en la relación 

y quién realiza los mayores esfuerzos de adaptabilidad en las relaciones y cómo se 

demuestra esta posición de poder. 

Conflictos  Desarrolla qué tipos de conflictos se dan y cómo se gestionan en el seno 

familiar. Indicando por tanto cuáles son los ámbitos que marcan mayor fuerza en la 

dicotomía relacional de las parejas. 

Mediación y habilidades  Dimensión que está enfocada a conocer qué actitudes toman 

los componentes para facilitar la convivencia y la armonía en el seno familiar. 

Divorcio  Pretende conocer el detonante final, la última fase de una pareja mixta y 

cómo se toma la decisión de finalizar una relación. Indagando si el factor cultural es o no 

decisivo en el mismo. Añadiendo cómo reacciona la persona inmigrante ante el 

acontecimiento y que sucede con él o ella. 

- El cuestionario 

 
El cuestionario administrado consta de tres escalas diferenciadas, y validadas con 

anterioridad. Estas tres escalas fueron a su vez complementadas con preguntas de carácter 

sociodemográfico que daban información sobre la pareja y su nivel de economía. 
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En relación al clima familiar se utilizó la escala FF-Sil (Cuestionario de 

Funcionamiento Familiar). El cuestionario creado por Lauro (2004) se convirtió en un 

instrumento para la organización panoamericana de la salud. 

La escala FF-Sil puede encontrarse en los estudios de Aguilar (2016) desde el 

cual se indicó que la fiabilidad referida al Alpha total de la escala era de 0.89, que es 

altamente significativa, y el alfa de las dimensiones fue de 0.78. 

La escala FF-Sil está medida en una escala de respuesta tipo Likert de 5 puntos: 

(1) casi nunca, (2) pocas veces, (3) a veces, (4) muchas veces y (5) casi siempre con 14 

ítems que sirven para indicar el funcionamiento familiar en función de sus dimensiones. El 

resultado obtenido al sumar la totalidad de los puntos obtenidos en el test indicará la 

funcionalidad o disfuncionalidad de la familia. 

Tabla 15 

 
Interpretación de los resultados del FF-Sil 

 
 

PUNTUACIÓN FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

70 a 57 puntos Funcional 

56 a 43 puntos Moderadamente funcional 

42 a 28 puntos Disfuncional 

27 a 14 puntos Severamente disfuncional 

Fuente: elaboración propia a partir de Aguilar (2016). 

 
La escala FF-Sil la forman siete dimensiones que se describen a continuación: 

 
La cohesión está formada por dos ítems y se entiende como la unión familiar física y 

emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la toma de decisiones de las tareas 

cotidianas. 

Ej. Item1. Se toman decisiones entre todos para las cosas importantes de la familia. 

 
La armonía se calcula con dos ítems, y establece la correspondencia entre los intereses y 

necesidades individuales con los de la familia, en un equilibrio emocional positivo. 

Ej. Item 2. En mi casa predomina la armonía 
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La comunicación corresponde a los ítems 5 y 11, y analiza si los miembros de la familia 

son capaces de transmitir sus expectativas y experiencias de forma clara y directa de 

manera que todos les entiendan. 

Ej. Item 5. Nos expresamos sin insinuaciones, de forma clara y directa. 

 
En cuanto a la dimensión de permeabilidad, que es la capacidad de la familia de brindar 

y recibir apoyo de otras familias o instituciones, ocupan los ítems 7 y 12. 

Ej. Item 7. Tomamos en consideración las experiencias de otras familias ante situaciones 

diferentes. 

La afectividad (ítems 4 y 14) es la capacidad de los miembros de la familia de vivenciar 

y demostrar sentimientos y emociones positivas con los miembros de la familia. 

Ej. Item 14. Nos demostramos el cariño que nos tenemos. 

 
En cuanto a la dimensión de los roles, que la conforman los ítems 3 y 9, se establece que 

cada miembro de la familia cumple con sus responsabilidades y funciones, que de hecho 

han sido negociadas explícita o implícitamente en el núcleo familiar. 

Ej. Item 9. Se distribuyen las tareas de forma que nadie se sienta sobrecargado. 

 
La última dimensión del FF-Sil es la adaptabilidad (ítems 6 y 10), que es la habilidad de 

la familia para cambiar de estructura de poder, la relación de roles y reglas ante una 

situación que lo requiera. 

Ej. Item 10.Las costumbres familiares pueden modificarse ante determinadas 

situaciones. 

La escala de estrés de Holmes- Rahe. La escala de estrés de Holmes y Rahe (1967) fue 

validada a partir de un estudio con 5000 personas. La escala contiene 43 acontecimientos 

de la vida general a los que la persona otorga una puntuación según la ansiedad y la 

incertidumbre que le genera el acontecimiento. A la hora de interpretar los resultados se 

debe considerar que el estrés provocaría enfermedades como la migraña, la diabetes, 

hipertensión, obesidad y dificultad de aprendizaje y de memoria. 



95 
 

Tabla 16 

 
Interpretación de los resultados de la Escala de estrés de Holmes-Rahe (1967) 

 
 

Puntuación Resultado 

Menor de 150 No hay riesgo de enfermar 

De 151 a 299 Estrés moderado con riesgo de enfermar. 

Mayor de 300 Estrés agudo o permanente con riesgo claro 

de enfermedad. 

Fuente: elaboración propia a partir de Cuba (2010). 

 
Cada unidad de puntuación la llaman unidad de cambio vital y se encuentra 

referenciada en un año en concreto, siendo adaptable a situaciones pasadas y presentes. 

A parte la escala está pensada para situaciones estresantes en los adultos. 

Alguno de los ejemplos donde la persona deja patente la unidad de cambio vital sería: 

Ej. Muerte del cónyuge, divorcio, separación matrimonial, etc. 

La escala de estrés de Holmes y Rahe ha seguido siendo utilizada desde entonces 

inclusive en estudios actuales donde sigue demostrando su fiabilidad y validez (Acosta et 

al., 2010; Londoño, et al., 2019; Vidal, et al., 2019). 

Inventario de Competencias Culturales (ICC). Este inventario fue desarrollado por 

Solano (2012), el cual es un instrumento basado en las dimensiones más relevantes de 

otros estudios previos como: 

1_ La apertura a nuevas experiencias, aspecto que está íntimamente relacionado 

con el contacto cultural (Van Der Zee & Van Oudenhoven, 2000). 

2_ Autonomía e independencia, que explica que las personas con estas 

características no dependen del entorno para afirmar su propia identidad (Kellery 

& Meyers, 1992). 

3_ Aceptación de la diversidad cultural. Es una dimensión que mide como se 

aceptan los patrones culturales diversos, evaluar la etnorelatividad (Klopf, 2001) 

o la sensibilidad cultural (Bennett & Bennett, 2004). 

El alpha total de la escala se encontraba en valores óptimos y las dimensiones también. 
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En concreto, Solano (2012) analizó las siguientes dimensiones en su inventario 

con una escala de respuesta tipo Likert de 1 a 5 donde 1 es “muy en desacuerdo”, 2 “en 

parte en desacuerdo”, 3 “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, 4 “en parte de acuerdo” y 5 es 

“muy de acuerdo”. 

Apertura a nuevas experiencias  Se trata de la flexibilidad y ganas de tener 

experiencias novedosas y entrar en contacto con personas con bagajes diferentes del 

propio. 

Los ítems que la configuran son el 4, 6, 9, 13, 19, 28 y 32. 

Ej. Item 4. Busco situaciones que sean novedosas. 

Autonomía e independencia Las personas pueden ser independientes del entorno para 

afirmar su identidad, no necesitan del resto para afirmar su identidad o tomar decisiones. 

Son personas que se sienten bien cuando toman sus propias decisiones. 

Los ítems que configuran la dimensión son: 3, 11, 16, 21, 24 y 31. 

 
Ej. Item 11. Si realizo un trabajo que no conozco bien me las puedo arreglar yo solo. 

 
Aceptación de la diversidad cultural  Son conductas de aceptación de patrones 

culturales diversos, contacto con minorías raciales… Es una dimensión etnorelativa en la 

cual la persona puede descentrarse de su propia cultura e interactuar sin inconvenientes 

del contexto cultural propio. 

Los ítems 2, 15, 18, 20, 25, 29 y 34 forma la dimensiones aceptación de la diversidad 

cultural. 

Ej. Item 15. No tengo problemas con relacionarme con una persona de una religión 

distinta a la mía. 

Inestabilidad emocional  Los estudios investigan si las personas más estables 

emocionalmente resultan más resilentes en contextos culturales diversos. 

La inestabilidad se mide con los ítems: 5, 10, 17, 23, 30 y 33 

Ej. Item 10. Las emociones me sobrepasan. 



97 
 

Vínculos y empatía Estas personas resultan hábiles en el manejo de las relaciones 

personales. 

Los ítems que configuran la dimensión son: 1, 7, 8, 12, 14, 22, 26 y 27 

Ej. Item 7. Hago sentir a las personas como en casa. 

En el cuestionario final de la presente tesis, se introdujo además una nueva 

variable que era la posición socioeconómica. Al no conocer ninguna escala concreta 

para medir este valor, se decidió acceder a los cuestionarios del INE, en concreto: la 

encuesta de presupuestos familiares (INE, 2006), instrumento que permite medir los 

gastos de consumo y potestad económica de los hogares y que tuvo en cuenta 

dimensiones como: las características geográficas, miembros del hogar, profesión, 

sueldo de la persona sustentora principal, y régimen de tenencia de la vivienda, entre otras 

variables. El estudio del INE indica que el intervalo de confianza es del 95%. 

5.3.3. Procedimiento 

Para llevar a cabo la investigación se llevaron a cabo varias fases, y tuvo una 

duración de varias semanas el proceso de recogida de la información. En primer lugar, en 

los casos de los genogramas se contactó y reunió con las parejas mixtas para exponerles 

que se trataba de un estudio con fines académicos y que se necesitaba conocer cómo eran 

sus relaciones con la familia, le explicamos en qué consiste un genograma y les 

invitamos a que nos dibujaran el suyo y nos relataran la historia de su familia. 

Procedimiento genogramas y entrevistas 

 
En la fase inicial del genograma colaboraron un total de 30 parejas. La 

investigadora contactó y quedó con ellos en puntos neutros como cafeterías para 

conocerlos y pedir su colaboración. Las treinta parejas contactadas en un inicio 

colaboraron en esta parte del estudio. El procedimiento parte de una presentación de las 

partes, exposición de cuáles son los signos que deben utilizar para elaborarlo y 

finalmente explicar a la investigadora lo que han dibujado. En general una de las dos 

partes toma el mando a la hora de dibujar el genograma, consensuando con la pareja lo 

que se dibuja y se explica. El proceso llevó aproximadamente unos 12 minutos, después 

de las explicaciones y de aclarar cualquier duda de los participantes. 
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Una vez finalizada esta parte se le pide a la pareja colaborar en una entrevista de 

tipo semiestructurado. Sin embargo, la mortalidad de nuestras parejas supuso un total de 

12 parejas que decidieron no continuar con el estudio, por considerar que el ámbito de la 

familia era un tema muy personal y delicado, aparte de que debían acudir ambos 

miembros de la pareja y podía suponer a posteriori una confrontación. El resultado llevó 

a que solo 18 parejas de las 30 iniciales decidieran continuar. 

A las 18 parejas que continuaron, se les entrevistó en lugares neutros 

preferiblemente y en caso que la pareja mostrara poca disponibilidad en los domicilios 

particulares. Se realizaron además en días diferentes, según la posibilidad de los 

participantes. Se daban las instrucciones antes de empezar las entrevistas, se les pidió 

sinceridad en sus respuestas y en caso de no entender cualquier pregunta o concepto que 

preguntaran a la entrevistadora. Al mismo tiempo se solicita consentimiento para ser 

grabados y que resulten más fáciles y fiables las transcripciones a lo que no se oponen y 

se les indica que se mantendrá la confidencialidad a la hora de las transcripciones. 

Los espacios donde se realizaron las entrevistas fueron lugares de proximidad y 

de confianza para las personas participantes, se contó siempre con espacios privados y 

que contarán con buena acústica. 

 Procedimiento cuestionarios 

 
Entre los criterios de inclusión se pedía a la pareja que estuviera formada por 

autóctono/a y su pareja fuera extranjero latino/a o europeo/a. Se les pedía además que 

tuvieran mínimo un año de convivencia juntos, de lo contrario no podíamos 

considerarlos una pareja consolidada. 

Los cuestionarios se cumplimentaron en lugares cercanos y conocidos para los 

participantes, se administraron de forma presencial de modo que las personas que 

participaban pudiesen hacer preguntas a la investigadora mientras lo cumplimentaban. 

La investigadora siempre se encontraba presente con la intencionalidad de hacer el 

instrumento más sencillo y evitar los vacíos en las respuestas. 
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El cuestionario tardaba en contestarse aproximadamente unos 15 minutos. 

 
Los cuestionarios se administraron en entidades diferentes, donde pudimos 

encontrar participantes dispuestos a participar del mismo: 

 Centre de Formació Folgado: Es una entidad de formación que consta con una 

gran diversidad cultural en los cursos ofertados. 

 Sietar Europa/ España, organización sin ánimo de lucro dentro de una red global 

“Society for intercultural education training and research”: Al mantener contacto con 

Sietar España y Sietar Europa, tras participar de su congreso en Valencia. Conseguimos 

que varios componentes de esta asociación colaboren con nuestro estudio. 

 Iglesia Evangélica Cristo Vive de Paiporta: varias parejas colaboran por 

intermediación del Pastor. 

 Amigos y familiares que colaboran en el estudio o que interceden con parejas de 

similares características. 

5.3.4. Análisis de los datos 

Los genogramas dibujados por las familias fueron trasladados al programa 

Genopro. Se procedió a hacer un análisis de las historias y composiciones de las 30 

familias, de manera que se prestara atención a sus dinámicas y funcionalidad. 

El análisis de la información cualitativa se realizó mediante análisis de contenido 

o también denominado análisis de codificación (Rojas, 2019). 

En relación a las entrevistas se toma como referencia un análisis manual donde se 

analiza el análisis a nivel temático, estudiando la frecuencia de las palabras 

especialmente en las competencias interculturales que consideran imprescindibles para la 

convivencia en pareja y en los indicadores de conflictos y posibles soluciones. También 

se analiza a nivel semántico, teniendo en cuenta como dicen Delgado y Gutiérrez (1999) 

que los textos representan a los autores del mismo, dejando una huella textual, donde se 

pueden inferir características de los sujetos y del grupo a los que pertenece. 

El análisis de los resultados se hizo primero de forma individual, mediante un 

análisis discriminante y posteriormente en conjunto mediante un análisis de discurso, 

asumiendo un punto de vista holístico. El análisis partió de las dimensiones que se han 

establecido anteriormente con las categorías dentro de las propias dimensiones. 
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En cuanto al análisis de la parte cuantitativa, en base a los datos obtenidos del 

cuestionario, se realizaron diferentes análisis estadísticos. 

En primer lugar, se calculó la fiabilidad para cada una de las escalas que integran 

el cuestionario, y posteriormente para cada una de las dimensiones en las escalas 

correspondientes. Es decir, se calculó el coeficiente Alpha de consistencia interna, “que 

se utiliza cuando no es posible una segunda aplicación a un mismo grupo de sujetos o 

cuando la elaboración de una forma paralela del instrumento resulta costosa o difícil para 

el equipo de investigación. En este caso se puede utilizar la división por mitades, el 

método Kuder-Richarson o bien el coeficiente alfa de Cronbach” (Rodríguez-Rodríguez 

& Reguant-Álvarez, 2020, p. 6), que es el que se ha utilizado para medir la fiabilidad de 

las diferentes escalas en esta tesis. 

El alpha total de la escala de estrés de Holmes es de 0.84, la escala de FF-Sil es de 

0.92 y el ICC es de 0.82. En cuanto a la escala de FF-Sil se indican las siguientes 

puntuaciones: 

Tabla 17 

 
Puntuación alpha de las dimensiones de la escala FF-Sil en el estudio. 

 
 

Dimensión Puntuación alpha 

Armonía 0.71 

Comunicación 0.79 

Permeabilidad 0.54 

Afectividad 0.90 

Roles 0.88 

Adaptabilidad 0.62 

Fuente: elaboración propia 

 
En la escala FF-Sil de Funcionamiento Familiar, la dimensión que no cumple en 

absoluto ni se acerca a un adecuado índice de fiabilidad es la de cohesión, pues el alpha 

de la misma es demasiado bajo por lo que no se tendrá en cuenta en los análisis del 

estudio. Aunque las escalas de permeabilidad y adaptabilidad no tienen un alpha de 

0.70, se ha decidido mantenerlas por su importancia en la relación con competencias 

interculturales- Sin embargo, es necesario indicar que la escala en su totalidad tiene una 

puntuación de 0.92, siendo un índice de fiabilidad elevado. 
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En relación a las competencias interculturales los índices alphas por dimensiones 

son bastante bajos y quedan por debajo del valor recomendado de 0.70 (Nunnally, 1978) 

quien señala que la puntuación mínima aceptable se situaría en 0,70. Sin embargo por otra 

parte, se necesita contextualizar los resultados de la medición, es decir, en qué escenario 

se está utilizando el instrumento en cuestión para interpretar y valorar adecuadamente el 

cálculo de la fiabilidad (Aiken, 2003; Drost, 2011) 

Tabla 18 

 
Puntuación alpha de las dimensiones de la escala CCI para la muestra empleada. 

 
 

Dimensiones Puntuación alpha 

Apertura 0.50 

Autonomía 0.72 

Aceptación 0.61 

Vínculos 0.53 

Fuente: elaboración propia. 

 
Estimando que el coeficiente de fiabilidad de consistencia interna, requiere de la 

tau- equivalencia, es decir que los ítems midan el mismo rasgo o variable con un grado 

parecido, comprobamos que la escala CCI no sigue este supuesto en el caso de la presente 

investigación, lo que disminuiría la fiabilidad del test en general y es por ello que 

siguiendo las indicaciones de los expertos (Balluerka et al., 2007; Campos & Oviedo, 

2005) el investigador puede valorar la naturaleza de sus datos y comprobar cómo están 

funcionando dentro de la escala y establecer los motivos para estimarlos o desestimarlos 

de la misma. Así pues, se procedió en la escala CCI comprobando que los ítems inversos 

no habían sido bien contestados por gran parte de la muestra, por lo que se consideró la 

eliminación de estos. 

Por otro lado, se eliminó además la dimensión inestabilidad emocional, por ser 

considerada una anticompetencia, dado que mientras que las competencias interculturales 

miden habilidades y conocimientos en general y tienden a la superación de la 

inestabilidad, esta dimensión no guardaba relación con el resto y además a nivel de los 

análisis obtenía una fiabilidad muy baja por lo que se decidió por tanto que tenía sentido 

eliminarla. 
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Además, se procedió al análisis de la normalidad de las variables objeto de 

estudio, mediante el programa estadístico de SPSS realizando la prueba de Kolmogorov-

Smirnov (K-S), siendo esta correcta para todas las escalas. La prueba de K-S, se 

recomienda para pruebas mayores de 30 sujetos y se basa en un procedimiento de 

“bondad de ajuste”. 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos para cada uno de los 

instrumentos utilizados en el estudio. 

6.1. RESULTADOS GENOGRAMAS. 

Tal y como se definió previamente, el genograma se usa principalmente para 

mapear y seguir la ruta de las historias propias de las personas. El uso de esta 

herramienta como medio para explorar realidades dominantes, permite indagar menos 

sobre experiencias y hechos, y más sobre las construcciones de esas experiencias y 

hechos. 

Para hacer la presentación de las parejas se pondrán sus iniciales en el 

encabezado con tal de guardar el anonimato tal y como se les aseguró en el proceso de 

recogida de información del presente trabajo. En total hay 30 genogramas de parejas y 

sus familias, de estos recordamos que 20 parejas están conformadas por español-latino 

y 10 español- europeo. 

6.1.1. Resultados parejas formadas por español/a - Latino/a 

Pareja 1: S y V 

Los resultados del genograma indican que la persona S. (mujer, Ecuador) llegó a 

España por una beca de estudios de su hijo al cual consideraba aún demasiado pequeño 

para venir solo. Ella desconocía el lugar y las costumbres. Empezó su relación con el que 

por aquel entonces era su marido. Su ex esposo era de la misma cultura, pero por 

conflictos de pareja acabaron separándose aproximadamente a los 3 años de estar en 

España. La mejor amiga de ella resultó ser la hermana de su actual esposo, V. (hombre) 

de origen español. 
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Figura 7 

 
Genograma S y V 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el momento actual S. se encuentra integrada o así lo percibe, a pesar de notar 

una gran diferencia a nivel cultural con su esposo al cual considera que juega con ventaja 

por pertenecer a su lugar de origen y tener mayor facilidad de movimientos y apoyo 

social. El oficio de V. parece jugar a favor de la pareja, pues al pasar largas estancias 

fuera de casa siempre hay una expectativa de encuentro que favorece lo que ella llama “el 

eterno noviazgo”. 

En cuanto a su contacto con el país de origen, es decir con el foráneo, es más bien 

escaso, su relación es con los parientes más allegados y por medio de las redes sociales 

especialmente. Su valoración con respecto a la sociedad de acogida no es negativa, a pesar 

de que sí se ha dado cuenta de que las relaciones amorosas entre español-latina no son en 

general aceptadas y se encuentran altamente estereotipadas, especialmente por el mito de 

“la caza fortunas”. 

Pareja 2: J. Y D. 

 
En cuanto a la pareja 2, los resultados del genograma indican que J. (hombre, 

español) conoció a D. (mujer, boliviana) y lo describe como un “flechazo inmediato”. 

Ella en cambio no sentía una primera atracción por él, pero su insistencia facilitó los 

encuentros, hasta constatar que tenían muchas cosas en común. 
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J. había salido de una relación que consideraba abusiva y conflictiva. Su exmujer 

se pasaba día sí día también discutiendo con él. De esta pareja nace su hija S. La relación 

entre S. y D. (su actual pareja) es buena, lo que facilita mucho la convivencia. A parte D. 

se convierte en un nexo de unión entre J. y sus padres, al tener una excelente relación con 

ellos. Es más, es ella quien obliga a J. a tener que verlos y ser cordial con ellos. 

D. en cambio se siente sola, en España no tiene apoyos. A duras penas consigue 

hablar con los suyos. Le falta tiempo. El trabajo y las responsabilidades son algo que les 

agobia bastante ya que ellos tienen su propio negocio. En la cultura de D., los cuidados y 

el respeto por los mayores es algo arraigado y es algo que intenta explicar a J. para que 

lo extrapole con su familia. 

Figura 8. 

 
Genograma J y D 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
J. y D. son una pareja correspondiente a unas segundas nupcias. En estos 

momentos gozan de una relación que consideran estable, es más, J. expresa libremente 

cuan enamorado está de ella y defiende a capa y espada cualquier aspecto cultural de su 

“amada”. Muestra de ello es que explica que la historia se encuentra un poco enmascarada 

porque realmente los españoles hicieron una barbarie al conquistar, saquear o violar una 

nueva zona donde se asentaron. 

D. sigue sin tener demasiado contacto con su país de origen, se siente aceptada e 

integrada en España, pero también ha vivido la primera barrera de tener una relación 
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binacional, es decir, que la familia y la sociedad piensen que este tipo de relaciones son 

por conveniencia. 

Pareja 3: R. Y M. 

 
El resultado del genograma indica que R. (hombre, argentino) y M. (mujer, 

española) se conocieron en Gran Canarias. Ella estaba allí pasando las vacaciones y él 

había acudido en las mismas fechas con los amigos. Sin embargo, la vida de ambos era 

bastante diferente. R. se define a sí mismo como “una bala perdida”. Tras la muerte de 

sus padres a los 8 años de edad, su misión en la vida es subsistir. En cambio M. vive de 

forma más cómoda porque ejerce de modelo en anuncios publicitarios. Ambos expresan 

que eran muy atractivos de jóvenes y que quizás el componente físico fue un detonante 

para acercarse mutuamente. Ambos habían estado previamente casados y sus relaciones 

fracasaron. 

Figura 9. 

 
Genograma de R y M 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La historia de vida indica que al poco de conocerse, rápidamente R. y M. empiezan 

a vivir juntos. La convivencia era bastante cómoda y fluida. Por cuestiones económicas 

deciden volver a Argentina, el país de R. En este periodo ambos tienen un accidente de 
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tráfico. Con tan mala suerte que M. queda en coma durante tres años. La relación flaquea 

a causa del incidente, especialmente porque la pareja tiene tres niños y estos pasan a 

mano de familiares, que son quienes se harán cargo de los menores. R. expresa que en 

estos momentos la relación se basa principalmente en el pilar del compromiso que 

adquirió con ella, en un momento pasado, a pesar incluso de que su pareja esté constituida 

legalmente como una unión de hecho. El accidente de coche dejó secuelas psicológicas 

en M. y ha llevado en muchas ocasiones a que R. no se perdone el no haber pasado más 

tiempo con sus hijos. 

El contacto de R. con el país de origen es escaso, lo extraña y lo expresa 

abiertamente. Piensa que todo debió haber sido diferente. Extraña a su familia, hermanos, 

sobrinos… 

En cuanto a la sociedad de acogida, España, él no siente discriminación por el 

hecho de ser pareja mixta. Cabe expresar que su fenotipo es muy similar al de un europeo. 

A parte de ello considera que tiene unas cualidades que le han hecho asentarse fácilmente 

en el país. 

Pareja 4: P. Y F. 

 
Los resultados indican que P. y F. están casados desde hace poco. P. (hombre, 

español) es enfermero de profesión y ha tenido parejas mixtas en otras ocasiones. F. 

(hombre, Venezuela) está como recién llegado. Actualmente ha estudiado un certificado 

de profesionalidad del sector socio sanitario, pero él siempre ha sido modelo y en 

ocasiones le llaman para trabajar de ello. Ambos son conscientes de que la decisión de 

casarse era para facilitarle la vida al recién llegado, aunque también expresan que es una 

decisión por amor. F. no tenía documentos cuando llegó y eso le dificultaba cualquier 

ayuda, estudiar, moverse, etc. Conoció a P. por una aplicación del móvil para concertar 

citas. Se intercambiaron unas cuantas fotos y decidieron quedar, se gustaron y decidieron 

seguir conociéndose hasta que poco a poco surge una relación amorosa. Desde un primer 

momento sintieron una fuerte admiración el uno por el otro. 

F. llega a España huyendo de la discriminación de su país de origen, por su 

condición sexual. La relación con su familia es más bien hostil. En resumen, le invitaron 

a emigrar para poder mantener el status quo de la familia en Venezuela. 
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Figura 10. 

 
Genograma P y F 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Actualmente ambos conviven y no perciben demasiadas diferencias entre ellos a 

pesar que la convivencia con el padre de P. es quizás lo más difícil de llevar debido a que 

son personas más mayores y según ellos su mentalidad es más “cuadriculada”. A pesar 

de ello la aceptación de F. por parte de la familia de P. ha sido correcta y no ha presentado 

conflictos al respecto. 

Ambos sienten que a nivel social ser una pareja mixta está mal visto, pero que esto 

se acentúa más cuando tu orientación sexual sale fuera de lo que el resto del mundo 

considera normalizado. Sin embargo, observan que las cosas están cambiando y que la 

gente más joven cada vez tiene una mentalidad más abierta al respecto de esto. 

En cuanto al contacto con el país de origen por parte de F. es nulo. 

 
Pareja 5: I. Y H. 

 
En cuanto a la pareja I. (mujer, española) y H (hombre, peruano) se conocieron en 

el trabajo. Al principio H. si mostró interés por I. pero ella estaba casada con un español, 

con el que tiene un hijo. I. se divorcia de su pareja en aquel momento porque ambos 

consideran que no se entienden y que es preferible distanciarse. A pesar de ello su relación 
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no es mala. H. y I. con el paso del tiempo se establecen como pareja hasta que se van a 

vivir juntos. 

Figura 11. 

 
Genograma I y H 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En estos momentos tienen una relación estable, cuyos focos de discusión más 

recurrentes son las relaciones familiares, especialmente porque H. ejerce en ocasiones un 

rol paterno que considera que no le corresponde y por tanto da mayor libertad al hijo de 

I. con la cual discute en su gran mayoría por temas de la educación del niño. El familiar 

es el ámbito de los conflictos por excelencia. De hecho, ella le recrimina a H. las 

actitudes que tiene con su hijo y le recuerda que ella ha asumido roles de cuidar a la madre 

de él. H. tiene muy buena relación con su madre y son los comentarios en los cuales 

interfiere su familia le afectan. 

H. mantiene el contacto con su familia de origen, debido a que ellos en muchas 

ocasiones vienen a España de viaje de ocio y se quedan con ellos durante una temporada. 

A parte de ello, la comunicación es constante. La relación de H. con su madre es muy 

buena, de hecho, él indica que si ella no tuviera una relación de cordialidad con su esposa 

la convivencia con ella habría sido muy complicada y quizás la relación no hubiera dado 

para más. 

I. por su parte tiene malas relaciones con su hermano quién considera que su 

hermana ha cambiado desde que inició esa relación y considera que no tiene beneficio 
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para ella. Las discusiones sobre este tema son frecuentes en los encuentros entre hermanos 

lo que hastía a nuestra entrevistada, quién en las reuniones familiares indica que no se 

siente a gusto en muchas ocasiones porque sabe que ella forma parte de las disputas por 

su relación binacional. 

Pareja 6: M. Y R. 

 
La descripción de la pareja M. (mujer, española) y de R. (hombre, Venezuela) nos 

describe que R. queda huérfano de padres en su infancia, prácticamente criado por 

familiares y rotando entre ellos, así que decide probar suerte emigrando a otro país, 

España. 

Ella por su parte estuvo junto con otra pareja con la que no funcionó. Se podría 

pensar que realmente se unió a su ex pareja en un intento de salir de su hogar familiar. 

Las malas relaciones con sus padres la asfixiaban. El intento casi desesperado de 

encontrar una mejor vida, cae en una relación que resultó serle indiferente a ambos 

miembros de la pareja con el tiempo. 

Ante esta situación se separan y comienza la relación con R., a quién conoce en 

primera instancia por internet y redes sociales. 

Figura 12. 

 
Genograma M y R 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
R. por su parte trabaja prácticamente todo el día, tiene horarios intempestivos y 

ella le pide mucha atención en el tiempo que está presente en el hogar, lo que en más de 
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una ocasión ha llevado a enfrentamientos. Ella está desempleada en este momento y se 

ha puesto a estudiar, pero no destaca por sus notas o resultados académicos y en más de 

una ocasión abandona y vuelve a reincorporarse. 

Por otro lado, R. le ha consentido en su tiempo de relación la mayoría de los 

caprichos que ella ha deseado, lo que ha llevado a que en estos momentos que tienen una 

peor economía, ella siga exigiendo la misma calidad de vida, cuando les resulta imposible, 

y esto está generando brecha entre ambos, especialmente porque en los inicios de la 

relación R. podía darle los caprichos necesarios. Sin embargo, la cantidad de trabajo en 

el momento actual es menor y por ello mismo él no puede cubrir las expectativas en el 

nivel de vida que desearía, y ella le reprocha esto. En este momento la pareja tenía 

pensado casarse en unos 5 años, proyecto que en el momento actual ambos indican que 

no se cumplirá. 

Pareja 7: S. Y H. 

 
La pareja S. (mujer, española) y H. (hombre, Perú) se conocen del pueblo. Habían 

salido en ocasiones con la misma pandilla de muchachos. Cuando ellos se conocen S. está 

con otro chico que ha sido su pareja de siempre desde los 16 años. Las cosas han ido 

cambiando con el tiempo y su pareja se está volviendo cada vez más posesiva. Hasta el 

punto de llegar a tener episodios de violencia de género en la pareja. Ella explica que la 

relación con su padre es más bien conflictiva, sin embargo, su madre es su principal 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Figura 13. 

 
Genograma S y H 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Actualmente los dos forman pareja, están viviendo juntos y encuentran que su 

relación es estable, a pesar que ella explica que es un proceso de contraste muy fuerte. Le 

resulta complejo llevar a buen puerto su relación en cosas cotidianas por las diferencias 

culturales. 

H. por su parte da a entender que con el tiempo que lleva en España se ha integrado 

y ha adoptado una actitud de vida más “españolizada”, que, sin embargo, a la hora de la 

entrevista S. desmiente, indicando que él así lo cree pero que luego mantiene costumbres 

culturales en casa y que él no desea reconocer. 

H. mantiene relación con su país de destino. Sus hermanos se encuentran en otros 

países y también mantiene relación con ellos, una relación de hecho constante, puesto que 

se relaciona con ellos casi a diario a través de Whatsapp, Skype, entre otros. 

S. percibe discriminación por ser pareja mixta. Especialmente indica que son las 

mujeres latinas las que lanzan “una mirada acusadora” en muchos casos, percibiendo que 

es una relación poco deseable o en su caso más bien poco común, porque inclusive 

“entienden” una relación de español-latina pero no a la inversa. 

Pareja 8: A. e I. 

 
Los datos informan que, en esta pareja, I. (Colombia) proviene de una familia con 

padres divorciados, ha sido así desde su infancia. No ha tenido demasiados problemas 

con ellos, la relación con sus padres siempre ha sido desde una actitud bastante cordial 

entre ellos. A. por su parte ha estado con su familia nuclear, y las relaciones con su madre 

siempre han sido conflictivas. Su hermana siempre ha sido su mayor apoyo. Actualmente 
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desde que sale con I. las disputas en casa han aumentado, especialmente porque el padre 

se lleva mal con la pareja de ella. Esto ha propiciado que ambos se hayan ido a vivir 

juntos. 

Figura 14. 

 
Genograma A e I 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Desde que A e I se han ido a vivir juntos la relación se ha vuelto un tanto distante. 

Por un lado, las presiones familiares parecen pasar factura en la relación, a pesar que 

ambos pensaron que las relaciones con los familiares no afectarían y que sería la relación 

entre ellos dos la única cosa que tendría significación. 

Por otro lado, tener que atender a las presiones económicas de ser uno más en 

casa ha llevado a I. a tener que realizar más horas de trabajo y en consecuencia esto ha 

llevado a que A. quiera estudiar, pero la frustración por no conseguir su meta le ha llevado 

a abandonar. Esto ha hecho que I. le recrimine en muchas ocasiones que no es capaz de 

comportarse como adulta y se distancia de ella, sin embargo, no entiende que ella tampoco 

se siente a gusto siendo una “carga” para él. 

No hay un conflicto violento entre ellos, pero si continuas recriminaciones que 

hacen que esta unión se esté tambaleando en el tiempo, siendo ella misma quién lo indica 

y sintiendo que no sabe cómo hacer para que la relación no sea un fracaso. Además de 

pensar que si su relación fracasa A. será recriminada en su casa. 

I. se ha sentido discriminado por su fenotipo, él es de piel morena. Añadimos a 

esto el hecho de tener una relación mixta que no ha sido bien aceptada por parte de la 

familia de ella y él siente que se debe a ser extranjero y a los estereotipos que se tienen 

sobre su colectivo. 
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Pareja 9: MJ Y R. 

 
La pareja R. (hombre, Colombia) M.J. (mujer, española) se conocieron por unos 

amigos en común. Él había estado anteriormente casado con una mujer con la que sufrió 

violencia doméstica. En este caso su anterior pareja controlaba el dinero, le insultaba y 

las faltas de respeto eran constantes. Con el tiempo él, cansado de la situación, decide 

romper el compromiso. 

Él llegó a los 19 años a España, tras un periodo no demasiado prolongado de 

noviazgo su ex pareja (unos 2-3 años), ésta le propone que se casen y él siente indiferencia 

por la propuesta de matrimonio por lo que para poder tener un apoyo en tierra extraña 

acepta. Al tiempo la situación frustrante y de mala convivencia les lleva a una ruptura. 

Él se queda nuevamente sin nada, ella se queda con las propiedades. Él regresa a 

su país durante un periodo de tiempo y vuelve al tiempo por una redada en su país de 

origen, al parecer los problemas económicos y políticos le afectan y decide volver a 

España donde conocerá a MJ. Salen juntos en el mismo grupo de amigos y se llevan muy 

bien. El feeling se siente desde el minuto uno. 

Figura 15. 

 
Genograma MJ y R 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En estos momentos es una relación que no parece tener buen pronóstico. Esta 

pareja se siente distanciada culturalmente. Es curioso además que ella exprese que en 

ocasiones las formas de expresar el amor y la pasión sean su mayor extrañeza. El trato no 

es pasivo y tampoco podemos indicar que sean buenos, simplemente es llevadero entre 

ambos, sin embargo, ella percibe una preocupación por la estabilidad de la pareja pues 

entiende que en estos momentos no están pasando por un buen momento, pero ambos 

aceptan que siguen en un intento de mantenerla porque ve que la preocupación es por 

parte de ambos. 

R. por su parte no mantiene contacto con gente de su país de origen, sin embargo, 

sí tiene amigos de su misma nacionalidad y de alrededores con los que sigue practicando 

determinadas pautas culturales. No se siente integrado en España, la pareja percibe que 

su fenotipo le dificulta la inserción. 

Pareja 10: J. Y S. 

 
En cuanto a la pareja de J. (hombre, español) y S. (mujer, venezolana) se 

conocieron en un encuentro cristiano. Ella es evangélica y él viene de una familia donde 

la mayoría son pastores. Ambos ejercen esta función al igual que el hermano de J., por el 

cual siente profunda admiración. Cuando ambos se conocieron no tuvieron ninguna 

percepción o rasgo para llamarse la atención. Es más, fue con el tiempo y los repetidos 

encuentros como al final deciden ser pareja. 

Figura 16. 

 
Genograma J y S 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente J. y S. encuentran bastante apoyo en la familia de él y a su vez en el 

oficio que comparten, que les hace tener otra perspectiva de las relaciones de pareja y que 

además indicaríamos les lleva a reconocer que ser pareja es un camino complejo que 

requiere ayuda de terceras personas, y por ello es que ante los conflictos buscan ayuda de 

mediadores a los que acuden ante los deterioros o cuando necesitan alguna orientación. 

Las relaciones según marca el genograma en general son bastante buenas, 

solamente comprobamos que S. tiene una relación un poco más distante con su padre. La 

relación no es negativa, sino que el hecho de haberse trasladado aquí y no mantener un 

contacto tan frecuente como desearía hace que las relaciones en ocasiones se enfríen, sin 

embargo, esto no ocurre con el resto de parientes. 

Pareja 11: Á. Y M J 

 
La pareja compuesta por Á. (hombre, peruano) y M J. (mujer, española) se 

conocieron en una aplicación de móvil para conocer personas. Él llevaba 4 años sin pareja 

estable y ella recientemente había finalizado con su pareja anterior. Ambos deciden 

conocerse, pero en este caso en la ciudad donde vive él, siendo un periodo de vacaciones 

y de desconexión para ella. Se conocieron en persona en el cumpleaños de Á. al cual ella 

acudió para conocerse en persona. 

La mamá de Á. había tenido una pareja anterior a su padre, de la cual nace su 

hermanastra S. El padre de Á. también había tenido una pareja previa de la cual nacieron 

dos hijos: F. y V. Ambas relaciones fracasadas promueven el encuentro entre sus padres. 

Ella se preocupaba por él y por ver cómo estaba, y él por su parte le corresponde iniciando 

una relación con ella. De hecho, la madre de Á. siempre habla de él como “el amor de su 

vida”. Al tiempo su padre les deja para emigrar a EEUU, sin embargo, su pretensión 

inicial sería unirse con ellos en un “sueño americano”, pero progresivamente con el paso 

del tiempo y la presión de terceros, esta idea se desvanece hasta el punto de que el padre 

de él retoma su vida y actualmente se encuentra viviendo allí con su nueva esposa y su 

hija. 

Á. recrimina la acción de abandono por parte de su padre y a pesar de que la 

relación es distante, resulta al mismo tiempo conflictiva. Actualmente, no mantiene 

contacto con él, pero le reprocha por ello. Sin embargo, él tampoco inicia este contacto 

por miedo a cómo será recibido o cómo reaccionará su padre si establece el contacto. 
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Por su parte, A. muestra admiración por su madre quién se acaba encargando de 

la crianza de 4 personas, los dos hijos de la anterior relación de él, la hija de una anterior 

relación que acarreaba ella y Á. 

Por su parte M.J. viene de una familia que también tiene desavenencias internas. 

Su padre tiene una relación conflictiva con su madre. Ella a su vez también. La relación 

del padre de M.J. con su familia es excelente excepto con un hermano con el cual está 

más desavenido. La madre de M.J. presenta conflictos constantes con su suegra, aunque 

podríamos incluso inferir que también tiene conflictos con el resto de la familia. 

Ante las tensiones familiares y la continua violencia doméstica (psicológica, física 

y económica), ella decide dejar la familia e independizarse. Finalmente, el padre, tras 

varios conflictos que se iban elevando de magnitud, decide divorciarse y se va a vivir con 

la hija. 

Figura 17. 

 
Genograma A y MJ 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Actualmente como pareja Á. y M.J. se consideran una pareja estable a pesar de 

las dificultades que tienen ambos. Actualmente Á. cuida a su madre tras un cáncer que le 

ha dejado secuelas físicas y que le impide llevar una vida más normalizada, hacer 

esfuerzos, etc. Á. se convierte en el cuidador principal debido a la tensión con su 

hermanastra y los conflictos entre esta y su madre. El resto de la familia se encuentra en 

Perú. Esto hace que la relación funcione entre idas y venidas, que son aceptadas por parte 
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de la pareja porque aparte cada uno de ellos es de distinta comunidad y hay dificultades 

por distancia y las tensiones familiares. Así pues, las idas y venidas son consensuadas por 

la pareja en un intento de dar normalidad a la relación. 

M.J. por su parte no se traslada con Á., dado que tiene un trabajo estable y tras el 

suceso del divorcio de los padres se convierte en sustentadora principal de un hogar donde 

forman parte ella, su padre y en ocasiones (meses) su pareja Á. 

Á. mantiene relación constante con su familia en Perú mediante las nuevas 

tecnologías, generalmente por Facebook y Whatsapp. Habla especialmente con la familia, 

aunque no demasiado con los amigos (de los cuales podríamos resaltar la importancia de 

dos o tres). Cuando viaja visita su casa de Lima y a los días visita a su familia en Chiclayo. 

En ocasiones no desea volver a Perú, pero por las desavenencias familiares y por 

considerar que el proceso migratorio debía acabar de forma exitosa y, pero él piensa que 

este no ha sido su caso. A pesar de ello, está aferrado a su país mediante series, noticias 

y otras formas de comunicación. 

M.J. piensa que la gente mira con curiosidad y cautela la creación de las parejas 

mixtas, quizás porque el fenotipo de Á. es notorio. Es muy habitual que vayan paseando 

y que la gente les mire y sonría o ponga caras de asombro o incluso que le hayan llegado 

a decir “está contigo por papeles” teniendo él ya el DNI y años de estancia. En ocasiones 

es algo que causa molestias principalmente en ella pero que a él parece no importarle. 

Pareja 12: S. Y C. 

 
S. (mujer, española) empezó a salir con C (hombre, colombiano) por la cercanía 

y la dulzura que le es característica al colectivo latino. Al inicio de esta relación ambos 

pensaban que podría tratarse de la relación definitiva. Él decidió venirse a España 

especialmente por motivos de estudios. Sin embargo, según C. indica que la relación con 

su padre era muy complicada. Ella, por su parte, cuenta con su madre como un gran apoyo, 

especialmente en los momentos complicados. Estuvieron un tiempo juntos y la situación 

era vivida como estable y positiva. 
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Figura 18: 

 
Genograma S y C 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por el tipo de estudios que tiene C., él le propone a S. irse a vivir a Alemania para 

que él pueda seguir estudiando el máster que se encontraba realizando. Ella por su parte 

y después de pensarlo, le indica que prefiere romper la relación porque no está dispuesta 

a vivir una “relación a distancia” y por consiguiente ambos hacen vidas independientes. 

En el momento actual él se encuentra en Alemania realizando el segundo año de 

su máster y con la posibilidad de entrar a trabajar en la empresa donde está realizando las 

prácticas. Su nivel de alemán ha mejorado notablemente. No tiene entre sus planes de 

futuro volver a Colombia, habla con su familia y mantiene el contacto con ellos, pero es 

un contacto cordial. 

Ella por su parte ha seguido aquí en España. Actualmente, está trabajando y ha 

iniciado una nueva relación sentimental, aunque con C. mantiene una buena relación y 

por eso deciden de participar en el estudio. 

Pareja 13: J. Y D. 

 
En este genograma, J. (hombre, español) y su ex pareja D. (mujer, brasileña) se 

conocen en casa de un amigo. Ella está pidiendo consejo porque su relación actual está 

en conflicto constante. No se siente a gusto, parece que ha dejado de amarle. Ella aún se 
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siente joven y tiene la necesidad de vivir. D. llega a España por un proyecto migratorio 

donde busca mejores oportunidades. Las relaciones con las personas de su país de origen 

en general son buenas, excepto con su padre con quién mantiene una relación más 

distante. 

J. por su parte sufre la muerte de la figura materna y se concentra en intentar tener 

una buena relación con su padre, con el cual mantiene en estos momentos una relación 

algo indiferente o distante. 

Figura 19. 

 
Genograma de J y D 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A raíz de este encuentro en casa de un amigo en común J. y D. deciden quedar. La 

belleza de ella es un aliciente para intentar mantener el contacto. Las conversaciones se 

alargan y hay feeling entre la pareja. En los momentos de pareja, de cortejo, la relación 

funciona correctamente. 

Al pasar a vivir juntos la situación se descuadra. Por su parte J. indica que decidió 

“dar libertad” a la mujer para que salga con amigas y demás. Un día cuando D. llegá de 

una celebración se enzarzan en una disputa que acaba en intención de agresión física por 

parte de ella hacia él. A raíz de ello decide poner punto y final a la relación. 
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En este momento él se encuentra sin pareja y se centra en su trabajo. Sigue 

frecuentando la casa del amigo. Ella sin embargo ya no lo hace puesto que este amigo en 

común fue testigo de lo sucedido y por consiguiente decidió no volver a mantener relación 

con ella. J. y D. han vuelto a entablar conversación y la relación es cordial, pero no han 

vuelto a visionarse como pareja. 

 

Pareja 14: A. Y J. 

 
En cuanto a esta pareja, A. (mujer, brasileña) conoce a su pareja, J. (hombre, 

español), por internet. Él decide ir a conocerla, a ella y al país, Brasil. Se enamora de 

aquel lugar y se queda allí durante varios años. Tener una relación con un extranjero no 

fue un problema para ella puesto que siempre había sido considerada la “oveja negra de 

la familia”. 

Sinceramente la convivencia no fue difícil en su momento, especialmente porque 

A. venía escarmentada de una relación anterior donde había vivido violencia de género. 

 
En el caso de A., J. su marido la trataba bien, mostraba interés y el único problema 

que podían tener era la edad, debido a que él es bastante más mayor que ella. 

Figura 20. 

 
Genograma A y J 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La familia de él con quien siempre había tenido una relación tirante se oponía a 

esta unión, no tanto porque fuera binacional, sino por la edad del señor (cosa que para 

ella no era un problema), A. decidió no hacer caso a esta variable y continuar con la 

relación a pesar de la oposición de la familia de su “esposo”. 

Con el tiempo él acaba teniendo una serie de enfermedades que hacen que tenga 

que regresar a España y ella en un proyecto migratorio por amor viene con él. Sin 

embargo, esto llevará a una secuencia de una serie de problemas que no se habían dado 

mientras ella se encontraba en su país de origen. 

Con el tiempo surgen problemas económicos que hacen que deban alquilar alguna 

habitación de su hogar, lo que lleva a una falta de privacidad en la pareja, convirtiéndose 

en una fuente de tensiones en estos momentos. En muchas ocasiones ella siente que no 

debió haber venido a España. 

Pareja 15: N. E I. 

 
En el caso de N. (mujer, venezolana) ella viene con su esposo a España. Ella tiene 

una estrecha relación con su hermana a la que literalmente “adora” y con su padre, que 

actualmente tiene el asilo en Valencia. La relación es más distante con su madre, que se 

encuentra en Venezuela. Ella llega a España de manos de su ex esposo quién muestra 

falta de una figura paterna. Al poco tiempo de estar aquí descubre que su marido la 

engaña. La relación ya no puede ser la misma y decide finalizarla. Se crean tensiones 

entre el ex marido y el padre de N. A su vez también se crean tensiones entre ella y la 

madre de su expareja, quién le recalca que dentro de la mentalidad de una mujer que ame 

a su esposo está la de perdonar, pero ella no considera que sea lo adecuado para este caso. 

Esto la lleva a querer conocer otras personas en Galicia, donde reside en estos 

momentos y donde se la designó al llegar a España. Cuando empieza a salir por la zona 

gallega conoce a I. que es un chico gallego. Su apariencia es de un hombre grande y 

fuerte. Muestra la falta de una figura materna y tiene una fuerte relación con su padre. El 

chico se enamora rápidamente de N. 
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Figura 21. 

 
Genograma de N e I 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Actualmente conviven juntos. La relación se define como estable. A pesar que ella 

asegura que sí hay diferencias culturales, indica que no son la fuente de conflictos usuales 

y que, a pesar de ello, no deja de entender que su relación está funcionando en el buen 

sentido. Se siente querida, confiada y atendida en todos los sentidos. Es más, ella ha sido 

mantenida por él durante un largo periodo de tiempo y él le ha propuesto seguir así y que 

ella atienda las labores del hogar y a él. Ella le indica que prefiere buscar un trabajo. 

Actualmente ella da clases de baile de salón. Él lo acepta, aunque un tanto a 

regañadientes. Ella siente que su pareja confía en ella, pero que siente celos. Él comenta 

que esto es muy posible dado que la considera un “mujerón”. 

N. sí siente que en ocasiones las parejas mixtas son vistas como algo exótico o 

peculiar. No cree que eso sea discriminación como tal y considera que su pareja ha sido 

apoyada en todos los aspectos. 

Pareja 16: D. Y C. 

 
En el caso de D. ella proviene de Brasil. Es hija única de un matrimonio que se 

considera bien avenido. Especialmente ella denota las buenas conductas de su padre hacia 

su madre. Ella llega a España por situaciones personales de emprender un viaje de mejora 

tras varias relaciones fallidas en su país de origen. 
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Por su parte C. (hombre, español) proviene de un matrimonio mixto, en el cual la 

madre de origen inglés mantiene una relación con su padre de origen español y él tiene 

doble nacionalidad. Conoce la biculturalidad en la familia de primera mano. Su familia 

se preocupó mucho por su educación así que lo envió en varias ocasiones a estudiar fuera 

de España. De hecho, se convirtió (tras finalizar sus estudios) en profesor de universidad, 

en el área de ingeniería e industria. 

Figura 22. 

 
Genograma D y C 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La diferencia de edad entre ambos es bastante significativa, se llevan más de 30 

años. A pesar del esfuerzo de ella por indicar que no existen diferencias por tema de edad 

y de nivel educativo, se le percibe una preocupación por la diferencia de edad y le 

incomodan las preguntas relativas a esto. 

Ella indica que a nivel educativo sus conocimientos no son similares, pero que él 

tiene muchos conocimientos académicos y que ella tiene más experiencia a nivel 

vivencial y por tanto puede ser bien llevada la relación. 

Él por su parte comenta que se siente satisfecho con la compañía de ella y que 

sinceramente las relaciones exteriores muestran un cierto asombro que él entiende, pero 

que en su caso él es quien disfruta de esta relación y mientras él continúe sintiendo esta 

satisfacción marital la relación la entiende como sana. Deduce que la diferencia de edad 

pueda suponer un problema y lo asumió desde el minuto cero. 
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Pareja 17: F. Y D. 

 
F. (mujer, Ecuador) lleva en España 18 años. Viene desde Ecuador mediante el 

apoyo de su hermano mayor, quien había migrado previamente. El motivo de que su 

hermano hubiera salido del país es que sus padres prácticamente se habían quedado en la 

ruina, por lo tanto, él se responsabiliza de traer el dinero a casa. Ella que por el momento 

aún estaba en Ecuador, trabajaba como cajera a pesar de sus estudios, los problemas 

económicos primaban a pesar de su trabajo y decide venirse a España. Aquí se pone a 

estudiar un máster de educación especial y mientras se asienta, conoce a D. (hombre, 

español) por una aplicación de citas (Badoo). Comprueban que tienen bastantes cosas en 

común y finalmente a base de quedar en diversos momentos la relación se estabiliza. 

Ninguno de los dos había tenido una relación previa y ambos buscaban algo estable. No 

hace mucho que viven juntos y hay pequeñas disputas por temas del aseo y el orden. 

Figura 23. 

 
Genograma de F y D 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ella sigue manteniendo el contacto con su hermano (que sigue en España) y con 

sus padres (que viven en Ecuador). Mantiene contacto con su familia y cada cierto tiempo 

se desplaza a visitar a su familia. Se suele quedar un mes aproximadamente en su país de 

origen. Esto ha supuesto algunos problemas en el trabajo, ya que no entienden el porqué 

de quedarse tanto tiempo. Tampoco su marido lleva bien esto, pero va mejorando 

progresivamente. 
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En cuanto a sus pequeños conflictos, se dan principalmente en el orden de la casa 

y por cuestiones de la personalidad de la pareja. D. comenta que él no tenía la costumbre 

de bajar en traje de domingo a por el pan y que considera que los latinos en general son 

muy coquetos. Su marido ahora ha cambiado su forma de vestir y su imagen y se siente 

cómodo con el cambio que ha dado. Ambos se muestran pacientes mutuamente. 

Pareja 18: L. Y D. 

 
En esta pareja, L. (mujer, española) tiene 26 años y D (hombre, Ecuador) tiene 32. 

Son pareja de hecho desde poco después de que D. llegara a España. Se conocieron por 

el grupo de amigos que comparten. Ella lo conoce y le parece un chico muy majo en 

primera instancia, así que progresivamente van quedando. Sabe que él ha venido a España 

con su madre. De hecho, su proyecto migratorio es impuesto por ella. Sin embargo, 

mantiene una buena relación con su progenitora y un tanto distante con el padre. Los 

padres de él no guardan buena relación desde su divorcio. 

Figura 24. 

 
Genograma L y D 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por su parte la familia de ella es cordial y L. tiene buena relación con su padre. L. 

y D. son pareja de hecho desde poco después que naciera su hijo, el cual les empujó a 

“hacer bien las cosas”. Él no tiene estudios. De hecho, trabaja limpiando y ella aún joven 

no ha finalizado sus estudios de FP, lo cual a veces trae pequeños desencuentros, aunque 
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se acaban solucionando. Suelen ser generalmente porque la llegada del niño fue algo 

inesperado y no planificado por su parte. 

A él no le incomoda la llegada del pequeño, sino más bien que quizás fue algo 

precipitado. Aun así, alega la normalidad de esto en su cultura. Sin embargo, opina que 

él no hubiera formalizado la relación como pareja de hecho, no lo veía necesario desde 

su punto de vista. Fue L. quién le expuso la importancia de esto en la familia. Alegando 

el amor que siente por ella, él acepta. 

Ella se siente a veces desbordada porque no ve compatible la crianza del niño con 

acabar sus estudios que de hecho no ha finalizado a día de hoy. El incidente de quedarse 

embarazada en ocasiones le supera. Considera que esto ha sido una bendición y al mismo 

tiempo un castigo. 

Ella contempla a su hijo como fruto del amor que siente por D., pero que desde la 

llegada del mismo la relación con D. no es tan romántica como cuando eran pareja, sino 

que las preocupaciones y dinámicas han cambiado. 

Pareja 19: G. Y C. 

 
En esta pareja, G. (hombre, México) conoció a su actual pareja, C. (mujer, 

española), mientras ella estaba de viaje en EEUU. G. ha sido propenso a viajar de forma 

constante. Se divorció de su expareja y decidió migrar hacia EEUU. Él es de origen 

mexicano y decide buscar suerte más arriba en el país de las oportunidades, pero su 

oportunidad fue conocer a la que sería su nueva pareja. Ella, de origen valenciano, le 

facilita su contacto y a partir de entonces G. hace lo imposible para cuadrar los horarios 

y hablar con ella desde la distancia. Dedican horas y horas con la cámara del ordenador 

siempre encendida, como si fuera un intento de dar seguridad a la otra persona, como si 

fuera un intento de introducirla en su vida. 
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Figura 25. 

 
Genograma de G y D 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
G. decide aventurarse en una nueva emigración, en este caso por amor. Decide 

establecerse en Valencia con su amada. Juntos actualmente tienen un hijo. La situación 

económica que presentan es precaria, pero ella trabaja los fines de semana y le permite 

entre semana estar con su marido y su hijo. Los fines de semana él se encarga de los 

cuidados del pequeño. La relación entre ellos es buena y no se ven demasiadas 

dificultades para poder convivir. 

Debemos indicar que la relación con los hijos que él tiene con su anterior pareja 

es más distante e indica que estos tienen una buena edad y son independientes, por lo que 

no requieren de sus cuidados y atención. 

G. mantiene una relación más bien distante con la gente de su país de origen. Las 

nuevas tecnologías son las facilitadoras de los escasos contactos. 

Aquí G. no cuenta con apoyos, y es objeto de algunas burlas por parte del hermano 

de su pareja, quién aprovecha para hacerle sentir fuera de lugar en algunas ocasiones, 

utilizando el valenciano, puesto que él no lo domina. 
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Pareja 20: V. Y JV. 

 
V. (mujer, Honduras) siempre ha tenido buena relación con su familia. Su carácter 

intrépido le ha llevado a querer conocer el mundo y salir, viajar, etc. Es por ello que se 

aventura a venir a España y conoce a J.V. (hombre, español), que se enamora de ella. 

Ambos indican que fue mutuo y rápido. La relación es cariñosa, está basada en un apoyo 

mutuo y constante por ambos y se sienten como los mejores amigos. 

Figura 26. 

 
Genograma de V y JV 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
V. mantiene el contacto con personas de su país de origen, especialmente mediante 

las nuevas tecnologías y las redes sociales. Mantiene aún una excelente conexión con su 

madre a pesar de la distancia. 

En ningún momento se ha sentido discriminada como persona ni como pareja. Sí 

se le nota el fenotipo latino a pesar de que no tiene un color de piel moreno como para 

poderlo detectarlo en la primera interacción. 

Él la apoya en todas las decisiones, de hecho, ella ahora se ha puesto un balón 

gástrico para poder bajar de peso ya que no lo conseguía y esta operación no le parecía 

segura en su país de origen. Ha conseguido sus objetivos en estos meses y él se incluye 

para que a ella todo le sea más llevadero. 
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6.1.2. ANÁLISIS DE LOS GENOGRAMAS DEL ÁREA ESPAÑOL/A- LATINO/A 

 

 
En los genogramas de las parejas mixtas compuestas por personas de origen 

español y latino, podemos comprobar cómo las relaciones marcan a las personas, 

influenciadas por acontecimientos traumáticos o complejos que suceden en sus vidas. 

De hecho, estos acontecimientos han podido ocurrir en el pasado, pero siguen 

presentes en la realidad de las parejas. Añadiendo que algunas de estas uniones se forman 

a pesar de las complejidades que tienen, especialmente en sus familias externas. 

Si nos fijamos con detenimiento se percibe que muchas de ellas se forman en 

segundas nupcias. Suelen venir de relaciones tormentosas basadas en engaños e 

infidelidades, o cuando no, marcadas por la violencia de género. 

Otra idea relevante a destacar es que en ocasiones el simple hecho de buscar cómo 

ayudar a la familia lleva a realizar un proceso migratorio que finalmente acaba sin una 

fase de retorno por encontrar el amor en otro país. Es complejo pensar en eso cuando 

sabes que tu familia se encuentra en la ruina o cuando has sufrido un abandono por parte 

de alguno de los progenitores, y te aventuras a un nuevo país con la expectativa de ser el 

pilar de apoyo para la familia o simplemente de perder todo contacto porque la situación 

así lo requiere. 

Sin embargo, a raíz de las historias de vida y de los genogramas, se comprueba 

que estas parejas que se forman tienen un rápido feeling, un sentimiento de 

compenetración muy rápido y que en muchas ocasiones se sienten profundamente 

enamorados en muy poco tiempo. Lo que no deja de serles impactante para ellos que no 

tienen la expectativa de formar una pareja con una persona autóctona o menos aún de 

formar una familia. 

Podríamos pensar que las situaciones de estrés han llevado a que las parejas se 

formen, podemos comprobar como hay un intento en muchas ocasiones no solo de 

congeniar con el cónyuge, sino también de llevarse bien y ser cordial con la familia del 

otro. Las relaciones que hemos visto donde el otro no es bien recibido tienden a la tirantez. 

Hemos podido comprobar que la economía y el hecho de que el peso de la 

manutención recaiga sobre uno solo de los participantes, es uno de los motivos que ha 



131 
 

llevado a las disoluciones de la pareja, así como otros motivos de ruptura son la lejanía 

entre los integrantes o la continua movilidad. 

6.1.3. ANÁLISIS DE LOS GENOGRAMAS ESPAÑOL/A- EUROPEO/A. 

 
Pareja 21: MC Y M. 

La pareja compuesta por MC (mujer, española) y M (hombre, italiano) se conocen 

en un intercambio Erasmus. MC pertenece a la primera generación de agrarios que salía 

a un intercambio. Su destino: Italia. Allí durante esos meses conoce a M. un chico que a 

simple vista no le llama demasiado la atención pero que le parece muy simpático. Inicia 

una relación con él con la idea de “es solo un amor de unos meses”. Sin embargo, la 

relación se alarga hasta el año siguiente. M. pide su estancia en España para poder estar 

con ella. Prácticamente cuando él está acabando su carrera muere su madre, suponiéndole 

un choque muy importante para él. Los problemas económicos empiezan a hacerse 

presentes, pero M. cuenta con el apoyo de su familia y también de su pareja, con la que 

ha consolidado la relación a pesar de ser desde la distancia. 

Figura 27. 

 
Genograma de MC y M 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tras finalizar los estudios y después de unos 10 años de relación deciden casarse 

y MC se va a vivir a Italia, lugar al que no logra adaptarse, especialmente por la unión tan 

fuerte que tenía con sus padres. Ella a su vez asegura que el traslado era también por 
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motivos económicos, puesto que deseaba trabajar y le resultaba más fácil conseguir esta 

meta en Italia que en España. 

Ambos se vuelven a España, aunque primeramente lo hace MC y posteriormente 

en unos meses vuelve M. El motivo de su vuelta se expresa como un sentimiento de amor, 

añadiendo que MC se encontraba embarazada en esos momentos, lo cual apuntaba más 

bien a ser el motivo del regreso de M. 

M. mantiene contacto con sus familiares y conocidos de Italia. De hecho, su hija 

E. estudia el idioma porque su padre considera que le puede servir y que a su vez le facilita 

la autonomía allí. Dado que los viajes a Italia suelen ser la fuente habitual de contacto y 

no pierde la esperanza de que su hija estudie en la universidad de Italia. 

Pareja 22: M. Y C. 

 
En cuanto a esta pareja, M. (mujer, española) conoció a C. (hombre, inglés) en su 

trabajo. Por aquel entonces ella trabajaba de camarera en un bar de carretera donde era un 

lugar de tránsito de camioneros. Él se dedicaba al transporte internacional. 

M. había vivido un episodio bastante dramático en su vida y seguía acarreando 

con el mismo. Ella había estado casada previamente, y en esta relación había tenido 

violencia doméstica, tanto física, psicológica y económica. El apoyo de su hermano y su 

cuñada fueron fundamentales en esa etapa. Los dos niños, aparte de estar en la tierna 

infancia, eran enfermos crónicos, concretamente sufren de fibrosis quística y uno de ellos 

presenta un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). La enfermedad de los pequeños es 

degenerativa y no les daban mucho tiempo de vida, a pesar de ello C. se sumó a la familia 

ejerciendo el rol paterno. 

La relación al inicio era considerada estable y productiva. 

 
Por parte de él podríamos indicar que sufrió un abandono siendo niño y esto le 

llevó a buscarse la vida en el transporte, como una forma de conseguir dinero y salir de 

su espacio habitual. 
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Figura 28. 

 
Genograma de M y C 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La relación con el tiempo empeoró. Los problemas psicológicos de uno de los 

niños con un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) llevó continuamente a 

enfrentamientos entre la pareja. Añadimos a esto que empezaron a trabajar de forma 

conjunta y la falta de espacio personal se hacía patente. Progresivamente M. empezó a 

sentirse aislada, puesto que ante las disputas C. acudía a los amigos de ella, que ahora 

obviamente compartían y que se posicionaron en bastantes ocasiones en su defensa. 

Las disputas se hacían continuas y se extrapolaron a más ámbitos, fuera incluso 

del hogar, lo que provocó que la tensión fuera irreversible y la pareja fracasara. 

C. en estos momentos rehace su vida en España, tiene pareja y sigue en su anterior 

oficio. La pareja que tiene C. en estos momentos es la empleada de hogar que tenía en su 

momento cuando todavía estaba con M. De hecho, uno de los motivos que llevó a 

abandonar la relación fueron las sospechas de engaño. 

C. acusa a M. de tener celos sin sentido y de manipular las situaciones a su antojo, 

lo peor es que lo hace con los amigos de ella, por lo que M. es conocedora de esto. 

M. por su parte ha tenido algunos intentos de pareja a posteriori pero que no han 

funcionado bien. Sigue en su oficio de transporte, aunque lo hace solamente por tener un 

sustento, puesto que no le apasiona. Ha dejado de ir con C. y en estos momentos trabaja 
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con el marido de la pareja de C. por lo que irremediablemente ha tenido que tener una 

relación de cordialidad una vez dada por finalizada su relación amorosa. Ella quisiera 

estudiar algo relacionado con ciencias o con la costura debido a que le apasiona la moda. 

Pareja 23: B. Y C. 

 
B. (mujer, alemana) y C. (hombre, español) se conocieron cuando ella vino a 

España mediante un programa Erasmus. Coincidieron en un piso de estudiantes con unas 

cuantas personas más, pero el flechazo fue inminente. Ambos sentían que tenían feeling. 

De hecho, ella al año aproximadamente debía volverse a Austria, de donde era originaria, 

pero como no deseaban separarse y él no podía acceder al país de ella, decidieron casarse. 

Así pues C. la sigue en un proceso por amor. El lenguaje de los dos es el castellano. Sin 

embargo, ella de origen austríaco siente que esto es un problema porque a pesar de que 

su nivel de castellano es muy bueno, considera que esto le lleva a que la comunicación 

con la que fue su pareja no fuera realmente eficaz. C. nunca logró adaptarse totalmente a 

Austria a pesar de los innumerables intentos y el esfuerzo de ella y su familia. Deciden 

volver a Chile de donde él es originario. C. tiene doble nacionalidad, es chileno-español. 

Allí ella se adapta perfectamente, pero a diferencia de él, que aún se encuentra estudiando 

y buscando como orientar su futuro, ella se encuentra con que se convierte en sustentadora 

de una casa y de su pareja. La situación es un poco desbordante para la pareja, que, a 

pesar de estar enamoradísima, decide separarse por los conflictos que estaba generando 

el que ella se sintiera desbordada. 

Figura 29. 

 
Genograma de B y C 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la actualidad ella sigue hablando de C. como el amor de su vida, a pesar de que 

ha intentado tener otras relaciones, las cuales no han funcionado. En relación a su vida 

laboral ella se encuentra en un momento cumbre. Tras volverse a Austria, se convierte en 

profesora de universidad. 

Ella siempre ha sentido pasión por la diversidad cultural. Esto la llevo a estudiar 

relaciones internacionales, lo que explica los frecuentes viajes y las buenas competencias 

de comunicación y de relación. Mantiene el contacto con su familia, otras relaciones 

laborales y amigos que ha realizado en los diversos lugares donde ha vivido. 

En cuanto a C. ahora mismo sigue manteniendo contacto con ella y se sienten aún 

enamorados, pero entiende que ahora mismo una unión entre ellos haría que ella perdiera 

todo lo que ha conseguido. 

Pareja 24: L Y A. 

 
L. (mujer, española) viene de una familia desestructurada en la cual sus padres, 

que no conviven juntos, y nunca llegaron a divorciarse como tal. Tiene un hermano con 

el que mantiene una buena relación. 

L. establece una primera relación con A.(Hombre, Rumania) de la cual nacen sus 

tres primeros hijos. Esta relación no funciona bien dado que había un grado de violencia 

significativa, aparte de abusos económicos y psicológicos. Su familia se convierte en un 

caso para los servicios sociales. A. la pareja que tiene en esos momentos L., es 

consumidor de drogas blandas. La tensión y los conflictos se hacen irreparables y la pareja 

rompe su relación. 

Ella se une nuevamente con una ex pareja que había tenido tiempo atrás y a la 

cual había denunciado por malos tratos. Ante la insistencia de la frase “he cambiado” le 

da una oportunidad y nace su cuarta hija. Esta nueva pareja consume drogas y padece 

alguna enfermedad mental, aunque no entra en detalle de la misma. Finalmente, en un 

episodio de malos tratos, siendo amenazada con un cuchillo decide huir del hogar con su 

hija. Los otros tres niños han pasado a manos de servicios sociales. 
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Actualmente se encuentra residiendo con su nueva pareja, siendo A. de Rumanía. 

Es una pareja que ha funcionado mucho mejor que el resto, es más, ella misma expresa 

su gratitud a pesar de indicar que ha finalizado con él recientemente. 

Figura 30. 

 
Genograma de L y A 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
El motivo de la ruptura entre ambos es una infidelidad por parte de él. Ella siente 

desconfianza tras varios actos que considera que no le son propios y por consiguiente 

empieza a hurgar en las cosas personales y habla con él sobre lo que sucede. Finalmente 

salta a la luz un engaño y ante los valores de L. esto supone la necesidad de poner fin a la 

relación. Sin embargo, por las condiciones económicas de ambos, siguen juntos en el 

mismo techo, consensuado por ambas partes. 

La pareja de ella decidió poner fin a su aventura. Aun así, no han vuelto a estar 

juntos. Por su parte, mantiene contacto con su familia directa y la relación de esta con L. 

es buena. 

Por otro lado, en cuanto a la percepción de discriminación, sí la sienten en las 

miradas, y algunas habladurías al pasear por la calle, pero es curioso que incluso la propia 
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entrevistada indica que ni ella misma se veía con él, que ella siempre había dicho que con 

un rumano no iba a estar jamás. 

Pareja 25: A. Y D. 

 
A. (mujer, española) y D. (hombre, italiano) se conocieron en un viaje donde 

ambos coincidieron. A. considera que el flechazo fue instantáneo, que el amor de tu vida 

se reconoce en el momento que se siente. Había tenido varias relaciones anteriores que 

no habían funcionado y lo mismo había pasado con él. En ese viaje la sensación de 

feeling, fue inmediata y enseguida intercambiaron los contactos. Finalmente, entre las 

idas y venidas a puntos intermedios dado que no habían dado el paso de vivir juntos, 

ella se queda embarazada de su hijo y él entonces decide que es el momento de venirse a 

España con ella, apoyado por la familia en su decisión. 

Figura 31. 

 
Genograma de A y D 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
D. mantiene contacto con su familia y amistades de Italia y las visitas son tan 

frecuentes como la pareja puede permitirse. De hecho, ambos comparten el gusto por los 

viajes y sienten profunda admiración. Una admiración más notoria por parte de ella que 

por parte de él a simple vista. 
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Pareja 26: S. Y A. 

 
S. (mujer, española) decidió por su situación tensa en casa que debía probar suerte. 

Se fue a Italia y conoció allí a su actual pareja. Encontró trabajo y se estableció. Estuvo 

con A. (hombre, italiano) él durante bastante tiempo hasta que se quedó embarazada. En 

ese momento decidió que era el momento de volver a España, aparte de que se encontró 

con la posibilidad que le daban en el trabajo de trasladarse a su lugar de origen, así que 

no dudó en proponerlo, y pensando que su amor y su hijo serían suficiente para que él se 

decidiera, aparecieron los problemas. La madre de él, figura con la que A. tenía total 

afinidad su pareja, pero con la que chocaba mucho S. le indica que su hijo no se irá de su 

lado. Dicho y hecho se cumple la sentencia de su madre y él le comunica que se quedará 

en Italia. La pareja se separa y ella en España funciona como madre soltera con el apoyo 

de su familia, inclusive el de su padre, lo cual la sorprende. 

Figura 32. 

 
Genograma de S y A 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Años más tarde la empresa le solicita que vuelva a Italia, lo cual no duda dado que 

seguía siendo un lugar que ilusionaba a la entrevistada. Se vuelve allí y de nuevo se 

encuentra con A. No habían dejado de sentir la química de antaño por lo que vuelven a 

intentarlo y actualmente siguen juntos. Sin embargo, ya no se ha dado la posibilidad de 

convivir en un mismo espacio, posiblemente por la presión ejercida aún por la familia de 

él. 
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El peso de la “máma” es muy significativo, especialmente porque es la figura de 

autoridad por excelencia en la familia, sobre ella recae el peso de la familia y de cómo 

funciona. En consecuencia S. indica que es poco probable que una persona desobedezca 

las directrices de esta autoridad, al menos en Italia. Lo cual nos presenta un estereotipo 

hacia la cultura italiana. 

S. parte del concepto de que su relación es un sinfín de idas y venidas, que no 

puede decir que no sea estable porque se ha mantenido en el tiempo a pesar de que hayan 

aparecido dificultades, pero que no tiene la confianza que se espera en una pareja por la 

cual crees que “está dispuesto a todo por ti”. 

Pareja 27: I Y F. A. 

 
En el caso de I. (mujer, rumana) ella se vino a España con su expareja. Ella nos 

cuenta de sus episodios de violencia de género tanto en su país de origen como en España, 

y que por temor a que acabaran repercutiendo en sus hijos, decidió alejarse de su acosador. 

Con él tuvo dos hijos: uno de ellos ahora mismo es adolescente y el otro es más pequeño. 

Tras aquel episodio decidió darse una segunda oportunidad a ella misma y conoció 

a F.A. (hombre, español). Al principio todo iba bien, se sentía atendida, notaba que 

cuidaba de sus hijos a pesar de no inmiscuirse en asuntos propios y dejándole a ella la 

mayor parte del peso de la educación. 

La relación sin embargo fue cambiando con el tiempo. A pesar de que ella ha 

intentado llevarse bien con él, considera que en estos momentos su relación es de amor- 

odio. Es una relación no tanto conflictiva sino distante, en la cual él se ha centrado en el 

hijo que han tenido en común y ha dejado de lado a los otros dos. 

A parte, la relación entre I. y F.A. se ha enfriado y ambos son conscientes de ello. 

 
Ella manifiesta que siguen juntos porque ella no tiene independencia económica, 

y afirma que solo necesitaría un trabajo estable, y con ello podría sacar a sus hijos adelante 

y no tendría que soportar el suplicio de estar en casa. En estos momentos los únicos 

ingresos que entran son los de él y, en consecuencia, tiene que aguantar. 
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Figura 33. 

 
Genograma I y F.A 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
I. no considera que la hayan discriminado y expresa que no ha sentido que la miren 

o murmuren por ser pareja mixta, aunque como ella indica tampoco se le nota que sea 

extranjera a simple vista. 

Añadimos que no tiene contacto con su familia que por lo tanto se encuentra sola. 

(Al realizar la entrevista se desploma y se pone a llorar). 

 

 
 

 

Pareja 28: M Y J 

 
La pareja formada por M. (hombre, EEUU) y J. (mujer, española) se conocieron 

en el trabajo. Ambos se causaron gracia desde el inicio y fueron quedando. Su relación 

en general fue muy rápida. Por parte de J. la relación con sus padres era más bien distante 

y rápidamente fue independiente de su núcleo familiar. 

Siempre han considerado que su relación es abierta y libre. J. al estar con él sintió 

que la monotonía estaba instalándose y consideró que podía vivir una aventura. Como 
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realmente nunca ha tenido claro que la relación con M. fuera algo estable, se atrevió a 

intentar una nueva pareja. El caso es que rompió con esa nueva pareja y él se acabó 

enterando de la infidelidad, lo que aumentó aún más los conflictos latentes entre la pareja. 

A pesar de la separación que causó este suceso, con el tiempo vuelven a unirse, a 

pesar de que vivían en el mismo techo, justamente porque a nivel económico les resultaba 

más rentable. Generalmente el sexo hacía de nexo de unión. Tras la recuperación de esta 

crisis nacen sus hijos. Es por ello que la relación (que sigue siendo conflictiva) al menos 

pasa a ser llevadera entre ellos, porque hay un objetivo familiar que va por encima de su 

visión de pareja. 

M. por su parte y a pesar de estar con ella, lleva una relación aparte con una mujer 

que le paga sus antojos. Es una relación en la que ella realmente se siente enamorada de 

M. pero que él entiende como una relación de “amiga positiva”, donde puede abastecerse 

de todo lo que no tiene en casa, y que así puede volver a centrarse en los menores. J. sabe 

de esta relación y no le importa mientras M. atienda a los niños. 
 

Figura 34. 

 
Genograma de M y J 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La relación es entendida por los dos como tóxica, sin embargo, por el miedo a la 

soledad y por el hecho de tener niños en común, la pareja ha decidido que no conviene 

separarse. Aunque al parecer es la economía realmente el nexo de unión. 



142 
 

M. mantiene escaso contacto con personas de su país de origen. Actualmente 

tampoco tiene una red de apoyo extensa en España. 

Pareja 29: A Y HN 

 
En cuanto a A. (mujer, española) y HN. (Hombre, italiano) se conocieron en un 

parque porque una de sus amigas y el primo de él empezaba a conocerse y quedaron allí. 

H.N. y su primo estaban en el parque y ella y su amiga se acercaron. Aquella noche 

salieron todos juntos y ellos se intercambiaron los teléfonos. A los días quedaron para 

verse y empezaron a salir. Él tiene un hijo de su anterior relación. La relación con su 

anterior pareja es conflictiva especialmente porque expresar que le manipula con el niño. 

Por otro lado, la relación de él con sus padres es prácticamente inexistente. por su parte 

tiene una familia con la que se lleva bastante bien, solamente tiene conflictos con su 

hermano J. porque son personalidades muy diferentes. La madre es para ella un pilar de 

apoyo muy significativo. 

Figura 35. 

 
Genograma de A y HN 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
A pesar que A. lleva tiempo con HN. siempre niega las disputas con él. Sin 

embargo, tras haber realizado la entrevista, la cual comentaba que no había discutido con 

él nunca, han ido sucediéndose conflictos y tensiones en la pareja. Él la amenaza en 



143 
 

cuanto discuten con volver a su país de origen. A parte de esto, le pide dinero, le exige 

que se encuentren cuando él desea. Ella en principio acepta este tipo de relación, pensando 

que es algo normal y considerando que a pesar de ello la quiere. 

Tras realizar el estudio hemos sabido de ellos. Él ahora mismo se ha ido a Tenerife 

a trabajar, han quedado como amigos y se siguen viendo cuando él vuelve por Valencia. 

Ella por su parte se siente estafada en la relación y ha preferido quedar como amigos, pero 

le cuesta y aún no ha superado demasiado bien la ruptura. 

Pareja 30: S. Y G. 

 
S. (mujer, italiana) conoció a G. (hombre, español) por una agencia matrimonial. 

Realmente se trata de una de estas páginas web que te consiguen a tu pareja ideal. G. 

había tenido una relación que no funcionó, con la cual mantiene una relación un tanto 

conflictiva. Con ella tiene dos hijos y tiene una buena relación con los niños. 

S. por su parte también estuvo casada en su país de origen y su relación no 

funcionó bien. Tiene un hijo de su expareja que se llama E. La relación de G. con él es 

un poco distante, a pesar de los intentos por acercarse a él. Ella piensa que parte de que 

su relación con su hijo sea distante es en parte por la madre de G., con la que tiene una 

relación muy conflictiva hasta el punto de que ahora mismo no se hablan. 

Figura 36. 

 
Genograma de S y G 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ellos consideran que su relación es estable y están actualmente están casados. Él 

tiene un buen trabajo y le permite viajar, lo cual no realiza sin su esposa. Ella por su parte 

no tiene un trabajo fijo y suelen hacer cosas esporádicas de menor calado, como la 

limpieza o el cuidado de personas mayores. Ella tiene estudios superiores y de hecho toca 

instrumentos musicales, afición que comparte con su marido. 

El marido parece ser percusor de la disonancia entre la madre y la hija, a su vez 

que de la distancia de S.con su hijo, al cual no pueden ir a ver tanto como quisiera. Sin 

embargo, los viajes a otros lugares suelen ser más caros y durante mayor tiempo, pero G. 

no es participe de que S. vaya a su país de origen. 

S. no considera que se la haya discriminado por ser pareja binacional pero sí que 

se percibe la estereotipia de que este tipo de relaciones son por interés. 

Mantiene relación con sus raíces, no tanto con familia de su país de origen, sino 

con la familia que tenía, que se ha instalado en Europa, especialmente su prima E. de 

Italia. 

6.1.4. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LOS GENOGRAMAS DE LAS PAREJAS ESPAÑOL/A – 

EUROPEO/A. 

 
 

Como se puede comprobar a través del análisis de los genogramas con las historias 

de vida, se observa que una gran mayoría de las parejas mixtas proceden de relaciones de 

segundas nupcias. 

Además, predomina el uso de las redes sociales para conocerse y mantener el 

contacto entre los miembros de la pareja. 

Otro resultado derivado del análisis es que generalmente muchas de las parejas 

han manifestado tener malas relaciones familiares y conflictos en la familia, tanto propia 

como con la del cónyuge, donde se ha dejado patente el peso de terceras personas 

(concretamente de la suegra en el caso de los italianos), de hecho, se ha podido observar 

varios casos en los que esta figura puede ser detonante de que se migre o no por amor. 
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Otro de los factores que se indican por gran parte de las parejas es que no se indica 

en ningún momento que la gestión de los conflictos debido a la economía en el hogar en 

este grupo sea el detonante de las rupturas, es más, se deja patente que se mantienen 

unidas muchas veces porque de por sí no podrían mantener solos a sus familias y les 

resulta más rentable sobreponerse a una mala relación que a una mala economía. 

Se comprueba además que se siguen dando casos de violencia de género como 

detonantes de la ruptura y creación de parejas mixtas. 

La sensación de estabilidad en las parejas español/a - europeo/a es menor, de 

hecho, muchas de las parejas afirman que no siempre tienen claro que sean tal cosa, a 

pesar de su convivencia o de tener hijos. 

6.2 RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 
6.2.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES 

Y POR COLECTIVOS 

 

Analizar a cada pareja nos da la perspectiva de cómo viven ellas mismas su 

realidad e incluso cómo la interpretan o la dan a entender al resto de la sociedad. 

Además, en este apartado se observan los resultados en relación a los colectivos de 

análisis. Recordamos que se consiguieron un total de 12 entrevistas español/a- latino/a y 

6 de español/a- europeo/a. 

A continuación, se describe la información descriptiva a partir de cada una de las 

entrevistas realizadas a las parejas. Iniciando los análisis por las parejas mixtas de 

español/a- europeo/a. 

6.2.1.1Análisis de la entrevista por parejas mixtas de español/a- 

europeo/a. 

La información extraída de las entrevistas se ha analizado partiendo de la 

codificación en función de las dimensiones establecidas previamente en la investigación. 

Así pues, a modo de resumen en una tabla, se analizan las dimensiones por cada una de 

las parejas. 
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Se comienza exponiendo el caso de M y R atendiendo a los datos de la Tabla 19. 

 
Tabla 19 

 
Resultados descriptivos de M y R 

 
 

 Hombre Mujer 

Edad 47 años 48 años. 

Formación Ingeniería agraria Ingeniería agraria 

Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Italia Valencia (España) 

Ciudad de residencia Ribarroja del Turia Ribarroja del Turia 

Idiomas Español, italiano, inglés. Español, italiano. 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

Hija en común (E) 

Tipo de unión de la pareja: Matrimonio, tras 10 años de noviazgo. 

Proceso migratorio 2º viaje Erasmus y 

proyecto migratorio por 

amor tras un primer intento 

de que ella, se quedara en 

Italia. 

1º viaje Erasmus y 

proyecto migratorio por 

amor a Italia, sin embargo, 

no consiguió superar las 

primeras fases del choque 

cultural y se volvió a 

España. 

Adaptabilidad Apertura de mente tras un 

viaje a Argelia, por 

motivos de trabajo. 

Adaptación progresiva con 

el tiempo y las vivencias 

comunes. 

La hija tiene nombre 

italiano. 

La hija estudia italiano. 

Se introducen pequeños 

aspectos de la cultura 

italiana en la casa. 

Conflictos No son de carácter cultural, sino más bien de índole 

personal. 
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Mediación y habilidades Falta de habilidad para 

pedir disculpas, búsqueda 

de otras alternativas. 

Propicia los encuentros y 

el diálogo para hablar. 

Divorcio La pareja se presenta como estable. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En cuanto a la pareja A y D, español/a – europeo/a, podemos encontrar la siguiente 

información reflejada en la Tabla 20. 

Tabla 20 

 
Resultados descriptivos de la pareja formada por A y D 

 
 

 Hombre Mujer 

Edad 40 años 38 años 

Formación Fotógrafo Trabajadora social 

Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Portugal Valencia 

Ciudad de residencia En inicio residen en Valencia. En la actualidad viven en 

Madrid por motivos laborales de él. 

Idiomas Español, portugués. Español. 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

Tienen un hijo en común. 

Tipo de unión de la pareja: Pareja de hecho, que se consolida a raíz del embarazo de 

ella. 

Proceso migratorio Él decide hacer un proceso 

migratorio por amor 

cuando se entera del 

embarazo. 

 

Adaptabilidad Se muestran una pareja muy flexible. 
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Conflictos Existen conflictos por 

celos. Carácter de 

posesividad con la mujer. 

 

Mediación y habilidades Uso de la comunicación ante cualquier conflicto. 

Divorcio La pareja se siente estable 

Fuente: elaboración propia. 

 
En relación a L y D podemos destacar la siguiente información. 

 
Tabla 21 

 
Resultados descriptivos de L y D. 

 
 

 Hombre Mujer 

Edad 33 años 26 años 

Formación Sin estudios. 

Trabajo de limpieza. 

Técnico superior en 

vestuario y espectáculos. 

Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Portugal Valencia 

Ciudad de residencia El Puig 

Idiomas Portugués, francés y 

español. 

Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

Tiene un hijo en común. 

Embarazo no deseado. 

Tipo de unión de la pareja: Pareja de hecho tras el nacimiento del niño. 

Proceso migratorio Proceso migratorio 

impuesto por la madre. 

De Portugal a 

Luxemburgo. De 

Luxemburgo a España. 
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Adaptabilidad Se buscan puntos comunes para poder tener tiempo 

familiar. 

Se produce adaptación cultural con pequeños detalles de 

la cultura foránea. 

Conflictos Se producen principalmente por la educación del 

pequeño. A parte tienen poco tiempo para disfrutar de la 

pareja y no hay una correcta gestión del tiempo. 

Problemas económicos que acrecientan los problemas 

de convivencia. 

Mediación y habilidades Buscan tener mayor comunicación, pero esta no siempre 

parece estar bien gestionada. Tienen poco tiempo como 

pareja. Falta de gestión del tiempo familiar y de pareja. 

Divorcio Necesidad de la unión por estabilidad económica. 

No pasan por su mejor momento. 

Fuente: elaboración propia 

 
En cuanto a la relación de L y A en su análisis por dimensiones podemos 

considerar los datos que se presentan a continuación. 

Tabla 22 

 
Resultados descriptivos de la pareja formada por L y A. 

 
 

 Hombre Mujer 

Edad 28 35 

Formación Sin estudios Sin estudios 

Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Rumania España 

Ciudad de residencia Altea 

Idiomas Rumano, español e inglés Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

2 hijos de una relación 

anterior. 

4 niños de dos relaciones 

anteriores a esta unión. 

Tipo de unión de la pareja Cohabitación. 
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 Pareja que se encuentra asesorada de forma continuada 

con servicios sociales. Segundas nupcias. 

Proceso migratorio Se estableció en España 

para poder montar su 

propia empresa. En 

España decide casarse, 

pero su relación falló. 

 

Adaptabilidad Las tareas se realizan entre 

ambos. 

Ayuda mutua. 

Ha mejorado su estado de 

salud. 

Control de la agresividad. 

Ayuda mutua. 

Interés cultural 

(gastronomía y comida). 

Conflictos No se estiman por cuestiones culturales, si por 

personales. 

Conflictos por celos y posible sospecha de infidelidad. 

Mediación y habilidades Uso de la comunicación (a pesar que se indica que esta 

no siempre es eficiente). 

Divorcio Se ha pedido servicio de terapia de pareja. Llevan meses 

sin dormir unidos. Existen fricciones y desconfianza 

en el 

seno de la pareja. 
Fuente: elaboración propia. 

 
En relación a la pareja B y C, se concluyó que la relación es europea porque a 

pesar que ambos son extranjeros, C tiene nacionalidad española, y B tiene un 

“background” cultura austriaca. La pareja muestra las siguientes características. 

Tabla 23 

 
Resultados descriptivos pareja B y C. 

 
 

 Hombre Mujer 

Edad 36 años 37 años 

Formación Ingeniería industrial Comercio internacional 
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Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Chile-España Austria 

Ciudad de residencia Valencia Austria 

Idiomas Español, alemán e inglés Inglés, francés, alemán, 

flamenco, español. 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

No No 

Tipo de unión de la pareja: Matrimonio. 

Deciden casarse para que él pueda pasar la frontera 

con ella. 

Proceso migratorio 1º   Proceso   migratorio por estudios universitarios 

(Erasmus). 

2º Proceso migratorio por amor, él acude a Austria con 

ella. 

3º Procesos migratorios posteriores por trabajo o 

convivencia. 

Adaptabilidad Él estudió alemán para 

poder entablar 

conversación con ella en su 

lengua natal y que la 

comunicación fuera más 

fluida. 

 

Conflictos Los conflictos no son mayoritariamente por cultura, sino 

de índole personal. 

Ella le recrimina que el nivel de alemán de él es muy 

pobre y que no se esfuerza. 

Están en posiciones socialmente diferentes. 

La sensación de mantener a una persona y tener 

demasiada presión. 

Problema de la “eternalización” del conflicto a 24h. 
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Mediación y habilidades Ambos habían pasado por experiencias Erasmus y ella 

tenía estudios que incluían aspectos culturales y a pesar 

de ello la relación no funcionaba. 

La comunicación intercultural parecía ser una de las 

cosas que podría haber mediado en la relación 

Divorcio Se efectuó el divorcio a pesar de que se llevan bien y se 

reconocen como “el gran amor de mi vida”. 

Reconocen la eternalización 24h del conflicto. 

Las posiciones socialmente diferentes, los problemas 

económicos y la falta de entendimiento se consensuaron 

como sus mayores problemas. 

Fuente: elaboración propia. 

 
6.2.2 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS GRUPO ESPAÑOL/A- 

EUROPEO/A 

A continuación, se explicitan los resultados a modo de síntesis de los resultados 

extraídos de las entrevistas analizadas para el colectivo de pareja procedente de 

España y otros países de la Unión Europea. 

Tabla 24 

 
Análisis de las parejas colectivo español/a- europeo/a. 

 
 

DIMENSIÓN APORTACIONES DE VALOR 

Datos socio- 

demográficos 

La media de edad de las mujeres entrevistadas es de 31.6 años. 

En el caso de los hombres tenemos una media de 30 años en un 

rango de 28 a 47. Por lo que en líneas generales ellas son 

ligeramente más mayores que ellos, de hecho, el rango de edad 

de las mujeres va de los 26 a los 48 años. De las parejas 

entrevistadas la mayoría de ellas se encuentran en Valencia 

ahora mismo, excepto la pareja formada por B y C quienes tras 

el divorcio toman caminos diferentes y la formada por A y D 

que 

han vuelto a Madrid por motivos laborales de él. 

Proyecto 

migratorio 

Los proyectos migratorios predominantes son los proyectos por 

amor. Se dan parejas con momentos de integración previa a 

conocer a las parejas, por lo que ésta no ejerce de facilitadora y 
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 otras entrevistas en las que la pareja ejerce de facilitadora de 

contactos. 

 

Por otro lado, dominan los viajes previos donde ambos se 

conocen. Generalmente estos viajes suelen ser Erasmus. 

Tipo de unión Predominan la formalidad de las uniones siendo 3 matrimonios, 

2 parejas de hecho y una cohabitación. De los 3 matrimonios dos 

de ellos de segundas nupcias. 

 

En general son parejas que generalmente se juntas tras fracasos 

con otras parejas previas. 

Convivencia No se marca una convivencia complicada en líneas generales. Si 

que se dan a entender pequeños conflictos culturales como los 

celos, el alcohol que son en general salvables por las parejas. 

 
Al parecer hay una tendencia a compartir las tareas del hogar lo 

que facilita la convivencia. 

 
Suelen ser parejas con hobbies en común, pero personalidades 

diferentes. 

 
Que no se note el fenotipo de la persona extranjera facilita la 

adaptación con la convivencia de amigos y familia de la persona 

autóctona. 

Adaptabilidad En su gran mayoría se consideran personas abiertas, flexibles, 

adaptables y con pocas rigideces mentales. Se expresan a sí 

mismas como personas comunicativas. 

 
Se dan espacios en los que hemos comprobado que uno de los 

dos hace un proyecto migratorio por amor. Sin embargo, se 

observa como también hay un intento de acceder al mundo del 

otro/a que no siempre es llevadero y que ha llevado a cónyuges a 
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 tener que establecerse de nuevo el lugar de origen por no saber 

sobrellevar el choque cultural. 

Hay pequeños detalles que marcan o dan a entender la 

preocupación y aceptación del otro, como, por ejemplo: los 

nombres extranjeros en los hijos, la diversidad gastronómica en 

la familia o simplemente estudiar el idioma foráneo. 

Conflictos En general no se marcan conflictos de índole cultural, sino de 

carácter personal. A pesar de ello, a lo largo de las entrevistas 

notamos que determinados aspectos personales si están 

influenciados por unos patrones culturales (relaciones sociales, 

roles familiares, importancia de la economía…) 

Por otro lado, notamos que una de las quejas es la dificultad de 

pedir disculpas tras los conflictos. 

 
Añadimos que la economía es el detonante mayoritario de las 

fuentes de conflictos entre este tipo de parejas. Acompañada con 

la diferencia de roles (trabajador-estudiante) hace compleja la 

convivencia por presiones socioeconómicas. 

 
Añadimos las infidelidades como otra fuente de conflicto. 

Mediación y 

habilidades 

Se marca la comunicación como uno de los pilares fundamentales 

para marcar los límites franqueables e infranqueables de la 

relación. 

 
Si bien la traducción demasiado literal de las palabras conlleva a 

enfrentamientos. 

 
Añadimos que en ocasiones se tratan de conflictos eternalizados 

que duran incluso 24h a pesar de ser hablados. 

 

Generalmente son personas que se consideran culturalmente 

competentes. 
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Divorcio De las 6 parejas analizadas, 5 de ellas se consideran estables a 

pesar de que 2 de las mismas muestran problemas en la 

convivencia diaria e indican no estar pasando por un buen 

momento. 

Es fundamental indicar que son parejas que buscan apoyos 

exteriores, como por ejemplo la orientación o la terapia familiar, 

y en los cuales los dos miembros de la pareja son conscientes del 

“pre-duelo” en caso de la perdida de la pareja. 

 
 

6.2.3    ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA POR PAREJAS MIXTAS ESPAÑOL/A- 

LATINO/A 

En este apartado se analizan las entrevistas de las parejas formadas por parejas 

español/a- latino/a, siguiendo la misma dinámica que se ha realizado con las anteriores 

entrevistas. 

Se empieza por exponer los resultados derivados de la entrevista de S y V, una 

pareja formada por un español y una latina. 

Tabla 25 

 
Resultados descriptivos de la pareja S y V 

 
 

 Hombre Mujer 

Edad 53 años 58 años 

Formación Sin estudios. 

Trabajo de camionero. 

Realiza cursos breves. 

Estudios universitarios en 

el país de origen. 

Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Valencia Venezuela 

Ciudad de residencia Navalón 

Idiomas Español Español 
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Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

No Si, tiene un hijo de una 

relación anterior. 

Tipo de unión de la pareja Matrimonio de segundas nupcias. 

Proceso migratorio  Se establece a raíz de una 

beca de estudios de su hijo. 

Adaptabilidad Se da a nivel culinario. 

Cuidados hacia el 

cónyuge. 

Aceptación a nivel 

religión. 

Cuidados hacia el 

cónyuge. 

Conflictos No se dan por índole cultural sino por carácter personal. 

En caso de tener una disputa dejan que la propia 

convivencia vaya mermando el enfado. 

Mediación y habilidades Se consideran culturalmente competentes. 

Las competencias interculturales en las que se sienten 

más identificados: empatía y comunicación no verbal. 

Divorcio Se consideran parejas estables. 

Fuente: elaboración propia 

 
A continuación, se indican los aspectos de S y H, una pareja de latina- español 

que llevan 18 años casados y de la cual se ha obtenido la siguiente información. 

Tabla 26 

 
Resultados descriptivos de la pareja S y H 

 
 

 Hombre Mujer 

Edad 55 años 38 años 

Formación FP 3 años de ingeniería 

agraria. 

Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Española Bolivia 

Ciudad de residencia Bétera 
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Idiomas Español Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

1 hijo en común y una hija 

con otra pareja. 

1 hija con otra relación y 

un hijo en común. 

Tipo de unión de la pareja: Matrimonio que inició como una cohabitación. 

Proceso migratorio  Búsqueda de estabilidad 

económica y laboral. 

No venía con objetivo de 

quedarse en España. 

Adaptabilidad Adaptación culinaria y 

religiosa. 

 

Conflictos No se estima que los conflictos sean de índole cultural 

sino personal. 

Ella tiene el sentimiento de sentirse mantenida por la 

situación de que su hijo tiene problemas de salud 

importantes. 

Mediación y habilidades Las habilidades interculturales con las que se sienten 

identificados son: Comunicación, confianza, 

flexibilidad y estabilidad emocional. 

Divorcio Se considera una pareja estable. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Ahora se presentan los resultados de la pareja formada por J y D, que se reflejan 

en la tabla 27. 

 

Tabla 27 

 
Resultados descriptivos de la pareja J y D 

 
 

 Hombre Mujer 

Edad 49 años 30 años 

Formación Sin formación Dejó sin acabar los 

estudios universitarios. 
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Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Español Venezuela 

Ciudad de residencia Valencia 

Idiomas Español Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

Sí, tiene una hija de otra 

relación. 

 

Tipo de unión de la pareja: Matrimonio de segundas nupcias. 

Proceso migratorio  Se vino por una mejora 

económica. 

Adaptabilidad Se dedican tiempo para hablar y no dar nada por 

supuesto. 

Cambio de hábitos para tener una buena relación. 

Conflictos No son por motivos culturales sino por motivos 

personales. 

Mediación y habilidades Entre las competencias mencionadas se encuentran: la 

estabilidad emocional y económica. Comunicación. 

Necesidad inminente de hacer las paces ante los 

conflictos. Fogosidad y comunicación no verbal. 

Divorcio Pareja estable. 

Fuente de elaboración propia. 

 
A continuación, se indican los aspectos más relevantes en función de las 

dimensiones preestablecidas de la pareja de R. y M. 

Tabla 28 

 
Resultados descriptivos de la pareja R. y M. 

 
 Hombre Mujer 

Información 

sociodemográfica: 

Padres que también han 

sido una relación mixta 

 

Edad 68 años 64 años 

Formación Sin estudios Sin estudios 
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Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Argentina Española 

Ciudad de residencia Alfafar (Valencia) 

Idiomas Español Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

 Hija de una relación 

anterior 

Tipo de unión de la pareja: Pareja de hecho (2º nupcias). 

Proceso migratorio Muerte de los padres. 

Elección de España por la 

facilidad del idioma. 

 

Adaptabilidad Se consideran una pareja adaptable. 

Conflictos No por conflicto cultural. 

Búsqueda de un equilibrio de poderes. 

Mediación y habilidades Paciencia, poca rigidez mental, flexibilidad, paciencia, 

estabilidad emocional. 

Divorcio Pareja estable. 

Fuente de elaboración propia. 

 
Seguidamente se expondrá la información recabada con respecto a la pareja 

formada por P. Y F. Es la única pareja homosexual incluida en el trabajo de investigación. 

En cuanto a información, destacan las siguientes observaciones. 

Tabla 29 

 
Resultados descriptivos de la pareja de P y F. 

 
 

 Hombre Hombre 

Edad 32 años 26 años. 

Formación Grado de enfermería Modelo. 

FP Sanidad 
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Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Española Venezolana 

Ciudad de residencia Valencia. 

Idiomas Español Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

No No 

Tipo de unión de la pareja: Tras varias relaciones fallidas. Matrimonio. 

Proceso migratorio  Problemas de homosexualidad 

en su país. 

Facilidad del idioma. 

Adaptabilidad  Comportamientos vistos en 

otros momentos históricos. 

Conflictos Se solucionan una vez pasado un periodo prudencial del 

tiempo para que se pase el conflicto. 

Pequeñas disputas puntuales que suelen arreglarse el mismo 

día. 

Mediación y habilidades Se visualizan culturalmente competente. Competencias 

interculturales: apertura mental, saber llevar bien las pérdidas. 

Divorcio No se vislumbra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
En relación a la pareja S. y H., podemos ofrecer la siguiente información. 

 
Tabla 30 

 
Resultados descriptivos de la pareja formada por S. y H. 

 
 

 Hombre Mujer 

Información 

sociodemográfica: 

Su hermano se encuentra 

en Bélgica. 

 

Edad 24 años 25 años. 

Formación ESO Sin estudios. 
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Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Bolivia Española 

Ciudad de residencia Bétera 

Idiomas Español Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

No No 

Tipo de unión de la pareja: Cohabitación 

Proceso migratorio Proyecto migratorio 

impuesto por sus padres, 

por buscar mejoras 

económicas. 

 

Adaptabilidad Realiza alabanzas a pesar 

de no ir a los cultos. 

Se ha incluido en las 

dinámicas culturales. 

Conflictos Cotidianidad en los celos. 

Pequeños conflictos de la vida diaria 

Mediación y habilidades Apertura mental  

Divorcio Se vislumbran posibles factores de riesgo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se investiga la información ofrecida por A y I, para ver si son similares o 

diferentes a las informaciones aportadas hasta el momento. Encontramos la siguiente 

información por dimensión (Tabla 31). 

Tabla 31 

 
Resultados descriptivos de la pareja A y I. 

 
 Hombre Mujer 

Información 

sociodemográfica 

Se conocen por Messenger. 

Edad 27 años 23 años 

Formación Sin formación Sin formación 
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Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Colombia Española 

Ciudad de residencia Torrent 

Idiomas Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

No No 

Tipo de unión de la pareja: Cohabitación 

Proceso migratorio Llegó por motivos 

económicos 

 

Adaptabilidad Intento de compartir 

hábitos y comunicación. 

Problemas de convivencia 

por ser caprichosa. 

Conflictos La convivencia está llena de altibajos. Discuten siempre 

y la comunicación no funciona. 

Mediación y habilidades La comunicación no mantiene la armonía en casa. 

No hay buenas relaciones familiares. 

Falta de estabilidad económica. 

Divorcio Sí, se cuestiona si llegaran a estabilizarse. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Incluimos en la Tabla 32 a la pareja formada por G y M para todas las dimensiones 

de estudio. 

Tabla 32 

 
Resultados descriptivos de la pareja G. y M. 

 
 

 Hombre Mujer 

Información 

sociodemográfica: 

Viajes previos a: Canadá, 

Caracas y EEUU 

Se conocen en un viaje a 

EEUU 

Edad 47 años 39 años 

Formación Estudios de arquitectura ESO 
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Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Mejicana Española 

Ciudad de residencia Torrent 

Idiomas Español, inglés. Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

Tiene dos hijos de una 

relación anterior (edad 

universitaria 

aproximadamente) y uno 

en común con ella. 

Un niño de tres años de 

una anterior relación y uno 

en común con ella. 

Tipo de unión de la pareja: Matrimonio de segundas nupcias. 

Proceso migratorio Proceso migratorio por 

amor tras 5 años  de 

noviazgo a distancia. 

 

Adaptabilidad Cambio de costumbres 

como tener desayunos 

familiares. 

Entender el humor 

“español”. 

Defensora de los orígenes 

indígenas. 

Conflictos Estereotipos de género 

muy marcados (y entre 

culturas). 

Problemas de 

comunicación. 

Uso del valenciano como 

forma de excluirlo de las 

conversaciones. 

Problemas de 

comunicación. 

La familia tiene 

estereotipos sobre los 

latinos. 

Problemas económicos. 

Mediación y habilidades Evitar la sensación de 

quemazón de uno de los 

miembros de la pareja. 

Tener la mente abierta 

Intentar usar el español y 

no el dialecto de la 

comunidad. 

Ser tolerante y preguntar 

en vez de dar por sentadas 

determinadas cosas. 
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Divorcio No se vislumbra un divorcio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, se indican las dimensiones de la entrevista de A y JA en las cuales 

encontramos información no solo de la pareja, sino de cómo se siente ella misma. 

Tabla 33 

 
Resultados descriptivos de la pareja formada por A y JA. 

 
 

 Hombre Mujer 

Información 

sociodemográfica: 

Viajes por comercio.  

Edad 69 años 40 años 

Formación Estudios básicos 

comerciantes 

Administración y dirección 

de empresa. 

Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Española República Dominicana 

(San Juan de la Managua) 

Ciudad de residencia Valencia 

Idiomas Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

Si, dos hijos de la relación 

anterior. 

No. 

Tipo de unión de la pareja: La relación anterior de ella no fue bien por violencia de 

género y marcada por el machismo. 

Se trata de segundas nupcias, tras un noviazgo de 

distancia. 

Proceso migratorio Son dos procesos migratorios, primero él va a conocerlo 

a ella, pero por enfermedad se vuelven a España. 

Adaptabilidad No se hablan de procesos para poderse adaptar como 

pareja 

Conflictos Formas de pensar muy 

diferentes. 

Problemas económicos 

que indican que debe hacer 

Problemas con él, por 

discrepancias del trato 

hacia sus hijos. 
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 una tercera persona 

conviviendo. 

Formas   de pensar muy 

diferentes. 

Celos y control. 

Dependencia económica. 

Problemas económicos que 

indican que debe hacer una 

tercera persona 

conviviendo. 

Él   sabe que tiene una 

posición  privilegiada  y 

abusa de poder. 

Mediación y habilidades Evitan el contacto (el día a día es bastante distante). 

Amor pasa a segundo plano. 

Divorcio  

Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación, se incluye la información de las dimensiones de la entrevista de 

D. y C. 
 

Tabla 34 

 
Resultados descriptivos de la pareja D y C. 

 
 Hombre Mujer 

Información 

sociodemográfica: 

Viajes por el mundo.  

Edad 71 años 42 años 

Formación Orientación de un centro 

universitario 

Electricista y esteticién. 

Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Doble nacionalidad: 

Española-inglesa 

Brasileña 

Ciudad de residencia Valencia 

Idiomas Español 

Valenciano 

Inglés 

Español 

Inglés 
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 Francés  

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

No No 

Tipo de unión de la pareja: Segundas nupcias por 

relación fracasada. 

Segundas nupcias por 

varias relaciones 

fracasadas y con violencia 

de género. 

Proceso migratorio Impuesto por la familia. 

Erasmus 

 

Adaptabilidad Él aporta el dinero y ella realiza las tareas del hogar. 

Conflictos En caso de conflictos dejan pasar un paso prudencial 

ignorándose para que se calmen los ánimos. 

Mediación y habilidades Evitar las infidelidades. 

No tener violencia de género, en el seno de la familia y 

colaborar en las tareas. 

Divorcio Se visionan como pareja estable, a pesar de que la gente 

los visiona como una relación por interés. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Analizamos la última pareja de este colectivo F y D, en la cual encontramos la 

siguiente información. 

Tabla 35 

 
Resultados descriptivos de la pareja F y D. 

 
 

 Hombre Mujer 

Información 

sociodemográfica: 

Los padres emigraron a 

Australia 9 años. 

 

Edad 44 años 42 años 

Formación Bachiller Psicología 

Máster Educación 

Especial 
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Nacionalidad/ciudad de 

nacimiento 

Español Ecuador 

Ciudad de residencia Valencia 

Idiomas Español Español 

Familia (de relaciones 

anteriores y familia actual: 

hijos/hijas 

No No 

Tipo de unión de la pareja: Pareja de hecho. 

Fracasos amorosos con 

anteriores relaciones. 

Pareja de hecho. 

Tenía claro que si tenía 

pareja no sería latina. 

Se conocen por Badoo. 

Varios fracasos amorosos 

anteriormente. 

Proceso migratorio  Llega para estudiar el 

máster. Lo hace mediante 

una cadena migratoria 

(hermana). 

Busca encontrar 

estabilidad económica 

para su familiar que está en 

ruina. 

Adaptabilidad Gran esfuerzo para 

acercarse  a  las 

expectativas de su esposa. 

 

Conflictos Problemas porque él es 

desordenado. 

Trabajo absorbente. 

Se encuentra en situación 

de paro y se ve así misma 

como mantenida. 

Mediación y habilidades Mente abierta 

Aceptación de los cambios. 

Tolerantes y dosis de respeto. 

Inmigración 

Divorcio Se trata de una pareja considerada estable. 
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Otros Estereotipo latino como 

“muy dramáticos” 

Estereotipo: españoles 

poco cariñosos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
6.2.4 SÍNTESIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS GRUPO ESPAÑOL/A- 

LATINO/A 

A continuación, se explicitan los resultados a modo de síntesis de los resultados 

extraídos de las entrevistas analizadas para el colectivo de pareja procedente de 

España y países latinoamericanos. 

Tabla 36 

 
Análisis de las parejas colectivo español/a- latino/a. 

 
 

DIMENSIÓN APORTACIONES DE VALOR 

Datos socio- 

demográficos 

La media de edad de ellos es de 47.08 mientras que la de ellas es 

de 40.1, por tanto, la diferencia aproximada de años en las 

parejas es de 7 años. 

Los viajes previos, estancias Erasmus y tener familia en el 

extranjero son factores que también parecen ser influyentes. 

Además, indicamos que estas parejas residen por el momento en 

pueblos de Valencia o en la capital. Casi todas las parejas se 

muestran estables, exceptuando una de ellas residente en Torrent. 

Proyecto 

migratorio 

 
Los proyectos migratorios que presentan son muy variados. 

Desde familiares becados, a búsqueda de mejora económica y 

laboral, como proyectos impuestos por familiares o 

circunstancias ajenas (ej. Homofobia y muerte de familiares 

directos). La selección de España está relacionada en muchas 

ocasiones con la facilidad de idioma. 

Tipo de unión Son noviazgos generalmente largos, incluso en ocasiones 

noviazgos a distancia que finalmente comportan el traslado de 

una de las personas. 
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 Aunque predomina el matrimonio en segundas nupcias, se 

encuentras varias parejas de hecho y de cohabitación. 

De hecho, la cohabitación la entienden como una puesta a prueba 

de si su matrimonio tiene sentido o fallará a raíz de la 

convivencia. 

Convivencia Excepto alguna pareja que, sí que marcaba problemas, el resto 

indican que la cultura en si no es principal problema de 

convivencia, que son más cuestiones personales. A pesar de ello, 

sí que indican que determinadas cosas puntuales afectan y si 

guardan relación con patrones culturales: religión, comidas, 

hábitos de higiene y limpieza. 

Adaptabilidad La adaptabilidad por tanto se da en estos factores anteriormente 

mencionados (nivel culinario, aceptación religiosa y/o 

acompañamiento al culto, cambio de hábitos personales y de 

limpieza, esfuerzos por entender el “humor español”, pasar a 

tener encuentros más familiares…) 

Conflictos Todas las parejas indican que dejan pasar un tiempo prudencial 

para mermar el enfado. Se indica que a pesar de ello hay que 

intentar zanjarlo el mismo día. 

Los principales conflictos, de calado son: búsqueda de equilibrio 

de poder, celos, estereotipos de género muy marcados, sensación 

de sentirse mantenido/a. 

Mediación y 

habilidades 

Las parejas encuestadas, especialmente las que se consideran 

estables se visualizan como personas culturalmente competentes. 

Las habilidades que destacan para poder llegar a una buena 

convivencia y resolución de conflictos son: comunicación, 

estabilidad emocional y económica, empatía, comunicación no 

verbal, paciencia y poca rigidez metal. 

Divorcio Solo se visualizan factores de riesgo en dos parejas, el resto se 

muestran estables. 
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6.2.5 RESULTADOS DEL ANÁLISIS GLOBAL DE LAS ENTREVISTAS EN 

TODOS LOS COLECTIVOS DE LAS PAREJAS 

 

Si analizamos el tipo de unión y las motivaciones se comprueba que las segundas 

nupcias son las más habituales. De hecho, tras periodos extensos con otras parejas, se 

toma la decisión de romper los lazos y se busca alguien afín, es en estos momentos cuando 

muchos se deciden por una pareja mixta a pesar de que no está en sus planes. 

“Yo tenía mi pareja y él tenía su pareja, mi marido estaba casado por aquel 

entonces”. (Mujer, venezolana, 58 años) 

Estas uniones se dan por multitud de factores, aunque suele ser por afinidad y 

encontrar los puntos en común, pero no debemos obviar el poder de la atracción física 

que subyace a este tipo de unión entre parejas. 

“Fuimos encontrando puntos comunes, a parte sí que indicaría que ambos nos 

parecíamos atractivos”. (Mujer, venezolana, 58 años) 

“Pongamos que él siempre me ha dicho que era llamativa, que le entré por los 

ojos”. (Mujer, Venezuela, 30 años) 

Esto conlleva a que el factor de exotización de una de las partes de la pareja cobre 

un plus de interés para el otro, entendiendo este fenómeno como el hecho de ser diferente 

y tener en ocasiones fenotipos resaltados distintos a los de uno mismo, hacen llamativo 

al otro. 

“A ver estoy con una chica bonita, exótica, simpática, más joven que yo… que 

hombre no quiere eso… es que es prácticamente perfecta y eso la gente no lo 

entiende”. (Hombre, español, 49 años) 

“Si, yo era un melocotón para las chicas, yo era una fruta prohibida para las 

chicas. Es verdad, era un chico muy guapo, pero me puede más ella y así paro”. 

(Hombre, argentino, 68 años) 

“Fuera donde fuera siempre acababa eclipsando”. (Mujer, española, 25 años) 

 
El hecho de que el fenotipo no se note en algunos casos puede jugar a favor de los 

primeros contactos. Especialmente porque por regla sociológica cualquier persona 

buscaría en un inicio tener una pareja endogámica (Guevara, 2018). 
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“Buena. Si ni me pensaba que era rumano… ósea no, no parece… pues parecía 

de puta madre y como lo vi con las pintas como las que llevo yo”. (Mujer, rumana, 

35 años). 

En muchos casos está la formación de las parejas con diferentes edades y que 

además tienen culturas diferentes. No son bien percibidas por la sociedad que tienden a 

darle una explicación al cuestionamiento de la norma social. 

“Yo sí he notado, nos ven como si viniéramos a pedirles algo como si viniéramos 

aquí como te diré, como a salir de la pobreza, de la ignorancia, ¿no sé si me 

entiendes?” (Hombre, Mejicano, 47años). 

Este tipo de uniones en la muestra del estudio provienen en varias ocasiones de 

proyectos migratorios por amor. Así pues, cuando estos se han dado siempre, se ha 

buscado una posible red de apoyo si se tenía, aunque no siempre ha sido el caso, pero sí 

ha llevado luego a las famosas cadenas migratorias. 

“Mis hermanas estaban aquí, vinieron por necesidad económica”. (Mujer, 

brasileña, 42 años) 

Es relevante añadir que la formación de parejas mixtas pasa por el hecho en 

ocasiones de evitar los comportamientos del género opuesto en cuanto al país de 

origen. Varios estudios hacen referencia a cómo las mujeres extranjeras aceptan a los 

hombres españoles porque a pesar de tener el machismo integrado, éste es menor y más 

sutil que en sus países de origen. A parte, de diversas formas de socialización 

especialmente en el género masculino latino, como son las celebraciones con toma de 

alcohol, en ocasiones percibida como excesiva. Añadiremos que en muchas ocasiones 

estas formas de posesión han llevado a uno de los cónyuges a separarse de su primera 

pareja por violencia de género y buscar tras un tiempo una nueva oportunidad con una 

persona “extranjera” o de fuera de su grupo social. 

Otro de los resultados obtenidos es que en el caso de los hombres españoles 

aceptarían este tipo de relaciones porque las mujeres tendrían un comportamiento más 

cercano a la mujer española de antaño, es decir el comportamiento de género esperado 

por ellos, antes de su incorporación al mundo laboral y verían en ellas, la atención que 

requieren. 
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“Si, cuando ya me establecí aquí ya lo tenía claro… no quería latino… son 

mujeriegos, les gusta beber…” (Mujer, brasileña, 42 años). 

No debemos de pasar por alto que como en cualquier tipo de relación no 

necesariamente debe ser el amor el motivo principal de la unión. Sin embargo, ambos 

miembros de la pareja deben saber que esto es así y aceptarlo porque mutuamente se 

ofrecen beneficios. 

“… Lo que pasa es que yo busco lo mismo que él, yo prefiero estar en casa y que 

trabajen. Hoy los maridos hacen la parte de la casa y funciona de maravilla 

depende de la idea de cada uno”. (Mujer, brasileña, 42 años). 

En cuanto al análisis de los procesos migratorios podemos indicar que los 

programas de movilidad internacional y europeos han propiciado el encuentro entre 

culturas, como se ha indicado en varios estudios científicos. 

“Yo estuve de intercambio en la universidad”. (Mujer, Austria, 37años) 

“Una beca de estudios de música de mi hijo” (Mujer, Venezuela, 58 años). 

Si bien es verdad que los proyectos migratorios se pueden dar antes de la 

formación de la pareja, entre esos motivos encontramos la necesidad económica que sigue 

siendo patente y las necesidades laborales. En estos casos los proyectos migratorios tienen 

una previsión de retorno que se ve troncada ante el encuentro amoroso. 

En muchos casos los proyectos migratorios son una decisión personal que se toma 

tras formular y sopesar los beneficios menos los inconvenientes. Comprobamos además 

que los procesos migratorios también pueden ser impuestos, generalmente cuando el 

sujeto se mueve con su familia nuclear. 

“A los 10 años y vino porque su padre encontró trabajo aquí y trabajaba, bueno trabaja 

en una masía grande”. (Mujer, española, 25 años) 

Si bien, muchas parejas se forman por el encuentro, éste puede ser dado por los 

círculos sociales más cercanos como las amistades, por los viajes que dan como resultado 

una posible relación de pareja, o debemos añadir internet y las redes sociales, que han 

tomado una poderosa posición a la hora de formar estas parejas. En nuestra muestra una 
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de las formas más comunes de conocerse las parejas mixtas es mediante internet y las 

redes sociales. 

“Pues nada nos conocimos por internet y comenzamos hablando como amistades 

normales cada equis tiempo hablábamos y así hasta que fue la relación un poco 

creciendo y él decidió irse a conocerme”. (Hombre, español, 32 años) 

“Éramos una especie de relación a distancia”. (Hombre, mejicano, 47 años) 

 
De hecho, muchas de las parejas, que empezaron con redes sociales como el 

Whatsapp, otros chats, Badoo y similares, se encontraron posteriormente inmersos en lo 

que se conoce como turismo sexual. Generalmente porque en muchas ocasiones uno de 

los miembros de la pareja no conocía el lugar de la otra persona, pero ya se había 

establecido una especie de vínculo entre ellos. Así pues, la persona con mayores 

posibilidades económicas, generalmente el hombre (en la muestra de este estudio), 

realiza un viaje al lugar de la pareja, con tal de conocerla y posiblemente a la larga 

establecerla en otro país. 

Claro que ante estas situaciones no debemos obviar que este tipo de uniones 

pueden llevar a determinados beneficios: nacionalidad, red de apoyo del cónyuge… 

Percibidas desde fuera, este tipo de uniones tiene poca reflexión y son más motivacionales 

que racionales. A parte se encuentran unidas a una serie de trabas burocráticas. 

“C. decidió venirse para Europa para estar más cerca de mí para que pudiéramos 

continuar nuestra relación que estábamos súper enamorados”. (Mujer, Austria, 

37años) 

“Una cosa bastante fuerte si concedieras que no hay otra oportunidad de que te 

quedes con la persona y Austria o también otros países… Tú piensas que es el 

amor de tu vida, pero si no te casa no hay posibilidad de estar juntos y al revés si 

me hubiera ido yo a Chile por ejemplo… no había otro camino que casarse al 

final”. (Mujer, Austria, 37 años). 

A nivel de convivencia son parejas que se retroalimentan en positivo buscando 

cambios favorables para el otro miembro de la unión. Las expectativas de estas parejas 

son las que se espera de cualquier tipo de unión. Se espera una determinada estabilidad, 
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armonía, amor, es decir, las expectativas y funciones que se han determinado para 

cualquier pareja en la literatura revisada en la parte teórica. 

“Estuve más tranquila, ya no me ponía agresiva, se me notaba estable y empecé 

a engordar kilos también”. (Mujer, española, 35 años) 

“Me gusta que vaya limpio y arreglado”. (Mujer, brasileña, 42 años) 

 
Si bien son parejas acostumbradas a las distancias y con comportamientos en 

muchas ocasiones de noviazgos eternos, son relaciones muy idealizadas para mantener la 

“magia”. Son familias generalmente globales que van más allá de sus fronteras. En ellas 

aparece la confianza activa por encima de lo que son las conexiones cercanas del típico 

imaginario de familia. Digamos que por tanto son familias donde debe salir bien aquello 

que socialmente no puede salir bien y donde la alteridad se convierte en el objeto amado. 

“Pues igual hay unos tres días o más, una semana que no lo veo. Lo cual no sé si 

en el fondo es una bendición porque quizás si estuviéramos más habría más 

posibilidades de discutir”. (Mujer, venezolana, 58 años) 

“Cuando consigues esa pareja ya está ya no necesitas nada más” (Hombre, 

venezolano, 49) 

Las parejas mixtas además tienen un concepto de ellas mismas como personas con 

competencias culturales. Son personas que se definen como comunicativas, pacientes, 

abiertas de mente, adaptables y flexibles. Si bien el colectivo latino opta además por una 

comunicación no verbal muy potente desde el punto de vista masculino. 

“Yo soy una persona muy abierta y con pocas rigideces”. (Mujer española, 44 

años). 

A parte, los integrantes tienen la bondad de adaptarse a las peculiaridades de la 

familia del cónyuge nacional, lo cual no siempre tiene por qué ser tomado como 

integración. Aspecto que evita muchas veces lo que podrían ser los grandes 

enfrentamientos en pareja. Recordando que el hecho de juntar a dos personas supone 

juntar a dos familias. 

“Yo añadiría que él ha tenido la gran prudencia y amabilidad de adaptarse a las 

dinámicas familiares” (Mujer, española, 44 años). 
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El comportamiento cultural interiorizado por los españoles resulta muy 

chocante, especialmente a la cultura latina que se queda absorta ante la “frialdad” o  

“cordialidad” tanto con mayores como niños, llegando a referirse a estos 

comportamientos como “no relaciones”. Por lo tanto, sí que podríamos estar pensando  

que hay diferencias culturales en cuanto al clima familiar. 

“Si además yo vengo de una familia más numerosa y el comportamiento de mi 

familia no es ni será jamás como la de él”. (Mujer, República dominicana, 40 

años) 

“Bueno, no es tan directo, hablamos cualquier cosa social, el día que nos 

conocimos y dos veces más y es por momentos, así un día que nos invitaron a 

comer y fuimos y ya está a veces hablamos por Whatsapp 2 o 3 cosas y ya está… 

no eso no es una relación”. (Mujer, República Dominicana, 40 años) 

Añadimos de nuevo el peso del género porque en las entrevistas se materializa la 

fuerza de la mujer en las relaciones familiares, acarreando sobre ella su rol de cuidadora 

del espacio familiar y dándole una importancia muy significativa. 

“Y te diré una familia funciona en tal que es la mujer que la lleva” (Hombre, 

español, 53 años) 

“Pero ahora veo que era de cachondeo… un poco de las labores de casa las lleva 

la mujer” (Mujer, brasileña, 42años). 

De hecho, esto choca a los extranjeros que se han emparejado con españolas 

esperando encontrar en muchas ocasiones mujeres más flexibles e indicando que es 

mucho más sencillo llevar una relación con una pareja endogámica dado que es 

“educada” y se le enseña a cumplir las expectativas de su futuro esposo, es decir inmersas 

y educadas en el patriarcado. 

“Sí porque por ejemplo mi mujer, ella a lo mejor puede trabajar y hacerse cargo 

de la casa y del niño y la casa y eso le causa mucho problema, a ver si ella hace 

eso a mí no me va hacer ni un huevo frito ¿Sabes? No va a hacer de comer, ni 

lavar mi ropa ni nada y una mejicana por ejemplo si tiene un empleo, se hace 

cargo de sus hijos, se hace cargo de tu ropa de ti, la comida, que estés bien, que 

tengas tu ropa para el trabajo…” (Hombre, Mejicano, 47) 



176 
 

En referencia a la adaptabilidad encontramos de nuevo que parece indispensable 

tener competencias interculturales como la empatía, la comunicación verbal y la no 

verbal. De hecho, el grupo latino es el que hace mucho hincapié en la comunicación no 

verbal, lo que podría llevar a pensar en diferencias por nacionalidad en cuanto a las 

competencias interculturales. 

“La empatía es básica… y luego la comunicación verbal también es muy 

importante”. (Mujer, venezolana, 58). 

“Que uno de los dos tenga más paciencia que el otro” (Hombre, argentino, 68) 

 
Estas competencias parecen ejercer de mediadoras para llegar a un equilibrio de 

poderes entre la pareja, que no necesariamente tiene por qué tenerse o manifestarse en la 

familia, pero de alguna manera deben quedar patentes los límites de aquello que es 

negociable o no en el seno familiar. 

“Saber qué es lo importante para el otro que es lo prioritario de aquello que no 

lo es y por tanto se puede cambiar” (Mujer, española, 44) 

Como hemos indicado anteriormente, este tipo de parejas viven generalmente en 

relaciones más distantes. A parte, el hecho de que uno de los componentes sea el que tome 

la decisión de establecerse en un punto geográfico desconocido y donde pierde sus 

referentes creará el efecto del choque cultural. 

“Una experiencia súper fuerte obviamente teniendo la pareja que esté tan lejos, 

que toda la familia está en otro continente. Era bastante fuerte al inicio como 

para darse cuenta de eso con todas las implicaciones positivas y negativas” 

(Mujer, española-austríaca, 37) 

Generalmente esto nos lleva a pensar que este tipo de parejas corren el peligro de 

la idealización, que generalmente se rompe y lleva a los conflictos una vez se inicia la 

convivencia de la pareja. 

“A ver los noviazgos tampoco son reales porque, aunque tú estes con la persona 

siempre lo ves de cierta manera presentable con la mejor cara, pero cuando vives 

con una persona eso…” (Mujer, brasileña, 42) 
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Por otro lado, la convivencia también lleva a que el control y la necesidad de 

contacto permanente desaparezcan, dejando una sensación de estabilidad en la pareja. 

“Y en eso que vivimos juntos él ya no demanda tanta atención de mí, esa atención 

de mí, que antes sí que un poco me exigía”. (Hombre, español, 32), 

Cuando el equilibrio de poderes y el choque cultural no son bien gestionados, 

puede dar lugar a que un cónyuge pueda establecer un cambio, por necesidad propia. 

A nivel de conflictos se visualiza que el peso de la variable económica es causa 

de las grandes disputas. De hecho, estos conflictos se dan porque uno de los dos 

integrantes se siente una carga económica para el otro. 

“Él siente que muchas veces es una carga y la verdad es que cuando ves mal a la 

otra persona no sabe cómo actuar muchas veces” (Hombre, español, 32) 

“Yo lo reconozco es que soy un poco caprichosa, más sincera no puedo ser y es 

que si quiero algo lo tengo que tener. Aquí mi pareja trabaja y aunque 

económicamente vamos un poco justos, pero hemos estado bien y si he querido 

unas zapatillas de 100€ me las he comprado”. (Mujer, española, 23) 

“Yo ya estaba laborando, él seguía estudiando entonces hubo solo una fuente de 

ingresos, obvio era también que complicaba y nos daba presión a los problemas”. 

(Mujer, española-austríaca, 37) 

En general los conflictos se dan por las cuestiones más comunes y cotidianas. 

 
“Costumbres, más españolas, pero yo creo que la religión más la suya. En ese 

sentido más de una vez nos ha tocado salir a la iglesia y hacer alabanza”. (Mujer, 

boliviana, 24) 

“Ahora bien, el problema también es que, al ser de casa, de la cotidianidad, pues 

son también las que más cansan”. (Mujer, dominicana, 40) 

Por otro lado, al parecer también el carácter pro nacionalidad se encuentra 

estereotipado y se marca como una de las diferencias. 

 
“Las españolas tienen un carácter fuerte, chillan, no les gusta pedir disculpas. 

Hablando nosotros discutimos y no pedimos disculpas al final hacemos alguna 
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payasada para que el otro esté bien, bueno más bien eso lo hace ella porque yo sí 

que acostumbro a disculparme” (Hombre, mejicano, 47) 

En ocasiones la comunicación es uno de los pilares fundamentales. En general las 

parejas mixtas tienen una lengua común para su comunicación, sin embargo, para uno de 

los dos puede que no sea su lengua convencional y añadimos que incluso cuando para 

ambos es la misma lengua, la jerga, el vocabulario y las expresiones difieren y puedan 

llevar a malentendidos. 

“De repente le dije que era súper flojo con el alemán y eso fue una fuente de 

conflicto a cada rato.” (Mujer, española-austríaca, 37). 

“Pues algunas veces hablamos y llegamos a entender y otras no llegamos a 

ninguna parte.” (Mujer, brasileña, 42). 

Sin embargo, ante el conflicto no siempre se tiene porque utilizar la comunicación, 

sino que en ocasiones el que uno de los miembros se sienta con mayor poder, lleva a la 

imposición de sus opciones y a la evitación de la otra parte por evitar el conflicto quien 

le excusa con la imposibilidad del cambio. 

“Hay momentos que él no acepta eso que no quiere que yo… y debo quedarme 

callada y me dice.”. (Mujer, dominicana, 40) 

“Muchas veces discuto yo sola porque si me pongo nerviosa y estoy mal, él se 

enfunda en el carácter inglés y me ignora.” (Mujer, venezolana, 53) 

Ante los conflictos tenemos habilidades que pueden ejercer de mediación. Entre 

las habilidades y fuentes de conciliación se encuentran los puntos comunes. Añadiendo 

el interés por aprender el lenguaje y las costumbres del país de origen de la persona 

extranjera. Generalmente esto es uno de los puntos que se indica que cuando se forma 

una pareja mixta uno de ellos siente que su pareja no establece interés por ellos. 

En cuanto a la dimensión de divorcio nos damos cuenta que es un proceso que 

normalmente se da tras un fuerte deterioro de la pareja y que esta decisión no pasa 

desapercibida para ambos componentes. 
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“Es muy duro escuchar a tu pareja con la que tienes planes de futuro, planes en 

plan no sé si llegaré a casarme contigo dentro de ese tiempo.” (Mujer, española, 

23). 

Los conflictos crecen con el tiempo, al parecer la gestión del mismo es más sencilla en 

un primer momento. 

“Los conflictos eran muchos y de gritos y de repente uno se fuera de la casa, así 

como súper emputezido, pero al inicio no, al inicio obviamente no.” (Mujer, 

española, 37) 

En muchas ocasiones los conflictos pasaban a ser eternos, porque a pesar de ser 

hablados, la persona es incapaz de cerrar el capítulo de la disputa. 

“Después de haberlo discutido yo cerré capítulo y pude terminar no sé besándolo, 

lo que sea para poder continuar el momento, pero C. por ejemplo fue una persona 

que necesitaba mucho más tiempo y necesitaba de repente 24h para poder dejarlo 

atrás”. (Mujer, española-austríaca, 37) 

Varias de las parejas que finalmente llegan al divorcio son capaces de cerrar la página, 

y, es más, hablan de su anterior pareja con cariño. En cambio, otras, a pesar de que son 

capaces de juntarse y permanecer cordiales, siguen con la herida abierta. 

“Porque después tuve otros novios aquí, pero él, esa forma de ser tan de piel… 

además obviamente él era el gran amor de mi vida era un amor tremendo, ósea 

grande, grande...” (Mujer, española-austríaca, 37) 

Si analizamos los factores de protección de las parejas mixtas, se entiende que estos son 

elementos que mejoran la relación entre los miembros de la pareja (Aranda et al., 2005), 

y además pueden ejercer influencia en los siguientes factores asociados a la investigación: 

Tabla 37 

 
Factores de protección por dimensión de análisis 

 
 

Tipo de unión y 

motivaciones 

Tener hijos supone una motivación extra para las parejas. 

“La verdad que el hecho de tener a mi hijo conmigo me da mucha 

fuerza” (Mujer,58, venezolana) 
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 Tener relaciones que funcionan en la distancia facilita una 

sensación de esperar que el ser amado llegue que induce a un 

“noviazgo eterno”. 

“Existe como una relación de noviazgo eterno. Es esa sensación 

de estar siempre pendiente del otro y tener que complacerlo”. 

(Mujer, 58, venezolana) 

La unión promueve cambios personales en ambos cónyuges que 

mejoran la relación. Entre los aspectos más destacados el cuidado 

personal. 

“Ha cambiado mucho su cuidado personal” (Mujer, 42, brasileña) 

Proceso migratorio Si la pareja ya proviene de una pareja mixta que realizó un 

proceso migratorio por amor, el seno de la familia no visiona este 

fenómeno como algo desnaturalizado. 

Ser consciente de los procesos de género en el lugar de 

procedencia y en el lugar de llegada, puede ser facilitador de una 

búsqueda de relaciones de pareja exogámica, si lo que se busca 

es no caer en los mismos comportamientos que en anteriores 

ocasiones 

Convivencia La búsqueda de reflejar la cultura de menor poder en el seno 

familiar facilita hablar de los procesos migratorios y de las 

regresiones biográficas antes de que esta se exprese en forma de 

crisis. 

“En casa buscamos mantener determinadas cosas de mi cultura 

que me recuerda a mi tierra, porque quieras o no siempre se 

necesitan de las raíces de uno y del apoyo de los suyos”. (Mujer, 

42, brasileña) 

Se establecen periodos de cohabitación como prueba para 

comprobar la compatibilidad de la pareja 

“Y yo le dije mire si yo voy a hacer eso, yo casarme no, convivir 

si y ver si somos compatibles en todos los sentidos y dependiendo 

de eso…” (Mujer, 30, venezolana) 

Adaptabilidad Se indica por parte de las parejas la intencionalidad de que la vida 

a su lado sea llevadera y sencilla 
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Conflicto El conflicto debe ser expresado siendo lo más objetivo posible y 

sin dramatizarlo por encima de lo sucedido o añadiendo 

conflictos anteriores. 

Mediación y 

habilidades 

La comunicación es en especial la habilidad que debe ser más 

cuidada puesto que la mayoría de conflictos se inducen por la 

misma pero es esta propia cualidad la que aporta soluciones. 

“Y a mí me gusta y lo que no me gusta pues también se lo digo, 

por esto o por lo otro y luego ya no lo volvemos a hacer” (Mujer, 

30, venezolana) 

Divorcio Entre las tendencias de evitar el divorcio podemos encontrar que 

la aprobación de la familia o al menos paralizar los comentarios 

negativos respecto de la pareja evita la empoderación de terceras 

personas para distorsionar la relación. 

“Lo que no voy a consentir es que alguien de mi entono se meta 

en nuestra relación, ¿entiendes?” (Hombre, 49, español) 

Fuente: Elaboración propia 

 
Si bien en contraposición hay factores detonantes de conflictos y malestar en el 

seno familiar y conyugal, en este caso los factores de riesgo lo que vienen a indicar es 

que tener alguno de estos comportamientos puede ser perjudicial para la relación y la 

familia multicultural. 

Tabla 38 

 
Análisis de los factores de riesgo, desglosados por dimensiones 

 
 

Tipo de unión y 

motivaciones 

No sobrellevar los estereotipos en el entorno familiar y social 

puede llevar a conflictos de forma continuada. 

“Si, a nivel de familias y a nivel social en general (se nota la 

discriminación)” (Hombre, 32, español) 

“Puede ser racismo, pero quizás ya no es un racismo violento, 

pero sigue siendo un racismo étnico. Que persiste aún poco en la 

sociedad”. (Hombre, 32, español) 

Proceso migratorio La mayoría de las veces las parejas mixtas no están teniendo en 

cuenta que se tratan de parejas con largas distancia por medio y 
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 que el periodo de noviazgo va a su poner en muchas ocasiones un 

desembolso económico. 

“Que se armen de paciencia porque es difícil llevar a buen 

puerto para todos lo de tener pareja, pero si esto le añades que 

quieres ir a verla y está en el extranjero, te va a costar dinero”. 

(Mujer, 58, venezolana) 

 La falta de apoyo conlleva en muchos casos a una desesperación 

especialmente por parte de uno de los miembros de la pareja. Si 

bien es verdad que el otro miembro de la unión intentará mitigar 

este sentimiento con su familia y amigos, la otra persona se 

sentirá indefensa porque no los visiona como un apoyo y por 

tanto determinas acciones como dejar el niño con alguien de 

confianza no se pueden realizar. 

“Pues aquí no tengo a nadie, no tengo a ninguna  prima a 

ninguna tía, no tengo a nadie” (Mujer,30, venezolana) 

Son relaciones que necesitan de la toma de decisión de uno de los 

cónyuges de abandonar sus raíces para establecerse con el otro. 

Las parejas no toman estas decisiones a tiempo pueden caer en el 

abandono de la relación. 

Convivencia No manejar la regresión bibliográfica con sutiliza e interpretarla 

como un ataque al seno familiar, promueve la distancia entre los 

miembros de la pareja. 

“El no desenganche a ella le gusta ver las noticias de su país de 

hecho nunca está desconectada. Está cocinando y está viendo la 

última serie de allí…” (Hombre, 44, español) 

Tener hijos de parejas anteriores y que la relación con ellos sea 

distante o que simplemente la pareja no se comunique y llegue a 

acuerdos en relación a la convivencia con ellos, promueve 

encuentros negativos en los miembros de la pareja. 

“él me dice si tiene que aprobar lo hará igual” (refiriéndose a 

las asignaturas de la escuela porque no desea pagar un refuerzo 

escolar) “lo cual no deja de doler en ocasiones porque se trata 
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 de tu hijo” (refiriéndose a negar a una parte de sí misma para 

no entrar en espirales de disputas)” (Mujer, 58, venezolana) 

Conflicto El hecho de mantener al menos la cordialidad con la familia del 

compañero es fundamental, en caso contrario la familiar tiene un 

gran peso en tomar decisiones con respecto de las uniones de 

pareja. 

“Claro porque si estas de rifi rafe que tu padre no se qué… que 

tu madre no se qué… es más discúlpame, pero no te casas solo 

con tu pareja, sino que no lo puedes desunir de su círculo”. 

(Hombre, 49, español) 

Mediación y 

habilidades 

No establecer buenos mecanismos de comunicación puede 

conllevar a malos entendimientos que si no se deciden a poner en 

común y restablecer los canales de comunicación se acaban 

cronificando. 

“Hay momentos en los que tú sabes a lo que te quieres referir y 

él entiende otra cosa completamente diferente”. (Mujer, 42, 

brasileña) 

Divorcio La intromisión de la familia en la relación, lleva en muchas 

ocasiones a disputas constantes, que difícilmente son parables 

cuando la situación lleva tiempo dándose. 

“Ahí es donde la familia tiene un peso muy importante o vamos 

a negarnos que es la base principal de las disputas”. (Hombre, 

49, español) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Además del análisis de contenido por dimensiones realizado, se analizó la 

frecuencia de las palabras en las entrevistas. Para ello se contabilizaron la frecuencia de 

las palabras y se realizó una figura de nube de palabras para visualizar los resultados 

generales a partir del análisis de contenido de las entrevistas. En el análisis se pudo 

comprobar a nivel general que las palabras más utilizadas por las parejas fueron: pareja 

(213), ella (141), casa (110), momento (110), cultura (99), Familia (86), España (84), 

tiempo (83), gente (84), trabajo (81), problema (73), hijo (68), diferente (67), conflicto 

(62), relación (59), padre (58), país (52), sentido (53), estudios (50), comida (43), madre 

(40), poder (29), costumbre (29) y amor (25). 
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Figura 37 

 
Análisis nubes de palabras. 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.3 RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 
 

En este apartado, en primer lugar, a partir de los datos del cuestionario se 

presentan los resultados de los estadísticos descriptivos de todas las variables objeto de 

estudio, así como la relación entre las variables en base a las correlaciones existentes entre 

ellas. 

En segundo lugar, a partir de los objetivos propuestos se realizaron una serie de 

pruebas inferenciales de comparación de grupos. Tanto los análisis descriptivos, como 

los análisis inferenciales fueron ejecutados con SPSS v.24. 

Posteriormente, la dimensionalidad de los constructos fue comprobada mediante 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) con el programa Amos en SPSS. En el caso de 

clima familiar, se ejecutó un AFC de sus ítems, así como de sus dimensiones, dada la 
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muestra. En el caso de Competencias interculturales, se ejecutó un AFC con sus 

dimensiones. Se realizaron los análisis factoriales confirmatorios con estos dos 

constructos porque vienen formando dimensiones en sus correspondientes escalas. 

Una vez la dimensionalidad fue establecida, se pusieron a prueba varios modelos 

de ecuaciones estructurales completos. Todos los modelos testados fueron especificados 

y estimados mediante Mplus 8 (Muthén & Muthén, 2009, 2017). Los valores perdidos se 

trataron con máxima verosimilitud (Full Information Maximum Likelihood). Para manejar 

la no-normalidad y la naturaleza ordinal de los ítems, se utilizó WLSMV (Weighted Least 

Square Mean and Variance corrected) como estimador (Finney & Di Stefano, 2006). El 

ajuste del modelo fue evaluado mediante el índice de ji-cuadrado, CFI (Comparative Fit 

Index), y RMSEA (Standardized Root Mean Square Residual). Se consideró un ajuste 

satisfactorio a partir de CFI superior a .90 y RMSEA ó SRMR inferior a .08, en función 

de la complejidad del modelo (Marsh et al., 2004); en base a los criterios de Kline (2015) 

y Kenny et al. (2015). Adicionalmente, se evaluó la consistencia interna de cada escala 

mediante CRI (Composite Reliability Index) y mediante el alfa de Cronbach. 

En general, para analizar los datos se realizaron los análisis en función de la 

nacionalidad, del tipo de pareja (mixta o autóctona) y dentro de las parejas mixtas se tuvo 

en cuenta la persona que contesta (español/a- extranjero/a). 

Las escalas utilizadas se miden con Likert con valores del 1 al 5. En la presente 

investigación se ha realizado el sumatorio de los ítems para las dimensiones de las escalas 

pertinentes, siendo esto una transformación lineal, de forma que no afecta a los 

resultados y su interpretación. 

Debemos indicar que realizadas las pruebas de normalidad y según los resultados 

obtenidos de las mismas se realizaron pruebas no paramétricas. 

Resultados del cuestionario. 

-   Estadísticos descriptivos y correlaciones 

En primer lugar, se analizaron los estadísticos descriptivos y de correlaciones 

entre las variables. 
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Tabla 39 

 
Estadísticos descriptivos de las variables del estudio. 

 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Clima familiar Total 148 28.00 67.00 48.5000 7.23888 

Cohesión 148 5.00 10.00 7.6757 1.16768 

Armonía 148 3.00 10.00 7.1892 1.30593 

Comunicación 148 2.00 10.00 6.7770 1.37925 

Permeabilidad 148 4.00 10.00 6.2432 1.31253 

Afecto y empatía 148 3.00 10.00 7.6014 1.73691 

Roles 148 2.00 10.00 5.8986 1.55943 

Adaptabilidad 148 4.00 10.00 7.1149 1.26450 

Competencias culturales 

Total 

148 60.00 98.00 76.2297 7.95489 

Apertura 148 11.00 23.00 17.1757 2.36101 

Aceptación 148 16.00 29.00 22.1486 2.61176 

Vínculos 148 8.00 19.00 15.4797 1.97077 

Autonomía 148 11.00 28.00 21.4257 3.24528 

Estrés 148 0.00 80.00 8.7838 21.07342 

N válido (según lista) 148     

Fuente: Elaboración propia. 

 
En términos generales, antes de realizar los análisis se realizó K-S para comprobar 

la normalidad de la muestra, según la literatura revisada K-S como Shapiro Wilk en 

muestras grandes dan siempre p < 0.5 indicando que no tienen normalidad. La normalidad 

es uno de los supuestos fundamentales previos a la realización de pruebas paramétricas. 

Los métodos más comunes para su evaluación son las pruebas de normalidad o bien los 

métodos gráficos. La literatura científica ha reiterado que las pruebas de normalidad son 

excesivamente sensibles, de forma que con grupos amplios de sujetos tienden a ser 

siempre significativas, a pesar de que la distribución no varíe dramáticamente de la 

distribución normal. En este caso, se dispone de una muestra de 148 sujetos, cuyos 

resultados en ambas pruebas de normalidad indican que las distribuciones no son 

normales, de manera que, al no cumplirse el supuesto, sería preferible optar por métodos 

no paramétricos para los análisis inferenciales. 
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Tabla 40 

 
Pruebas de normalidad de las variables. 

 
 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Clima familiar Total .129 148 .000 .959 148 .000 

Cohesión .190 148 .000 .929 148 .000 

Armonía .179 148 .000 .937 148 .000 

Comunicación .165 148 .000 .912 148 .000 

Permeabilidad .236 148 .000 .910 148 .000 

Afecto y empatía .146 148 .000 .916 148 .000 

Roles .195 148 .000 .946 148 .000 

Adaptabilidad .205 148 .000 .911 148 .000 

Estrés .371 148 .000 .665 148 .000 

Competencias 

culturales Total 

 

.061 

 

148 

 

.200* 

 

.986 

 

148 

 

.128 

Apertura .116 148 .000 .978 148 .016 

Aceptación .146 148 .000 .964 148 .001 

Vínculos .147 148 .000 .953 148 .000 

Autonomía .132 148 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

.000 .956 148 .000 
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Tabla 41 

 
Tabla de correlaciones de las variables a utilizar. 

 
 

 CF COH ARM COMU PERM AFEC ROL ADAP CC APE ACE VIN AUT EST 

Clima familiar Total 1              

Cohesión .637** 1             

Armonía .812** .540** 1            

Comunicación .793** .369** .579** 1           

Permeabilidad .649** .336** .406** .455** 1          

Afecto y empatía .780** .452** .516** .567** .428** 1         

Roles .707** .277** .637** .537** .305** .359** 1        

Adaptabilidad .815** .454** .572** .596** .491** .634** .506** 1       

Competencias Culturales .419** .247** .281** .297** .279** .431** .243** .373** 1      

Apertura .442** .203* .298** .363** .348** .415** .278** .362** .789** 1     

Aceptación .325** .199* .145 .236** .229** .432** .092 .322** .787** .547** 1    

Vínculos .308** .133 .216* .240** .233** .325** .169* .259** .747** .552** .471** 1   

Autonomía .256** .216* .223** .128 .105 .210* .217* .233** .790** .431** .440** .442** 1  

Estrés -.295** -.016 -.205* -.424** -.123 -.236** -.239** -.254** .036 -.101 .032 .103 .073 1 

 
Nota: **= p< .01, *= p<.05. Clima Familiar, Coherencia, Armonia, Comunicación, Permeabilidad, Afecto, Roles, Adaptabilidad, Competencias 

Interculturales, Apertura, Aceptación, Vínculos, Autonomia, Estrés. 
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Analizando la tabla de correlaciones y explicándola por las dimensiones objeto de 

estudio se puede indicar que: 

- El clima familiar guarda relación con todas las dimensiones que lo componen, 

también guardan relación con las competencias interculturales y guarda una correlación 

negativa con el estrés, de forma que, a mayor puntuación en clima familiar total, menor 

puntuación en estrés. 

 
- En relación a las competencias interculturales correlacionan con el clima familiar 

y con las dimensiones que son propias de la escala, sin embargo, no se indica que guarde 

correlación con la variable estrés. 

 
- Analizando el estrés, se observa que correlaciona de forma negativa con las 

variables: clima familiar, armonía, comunicación, afecto, empatía, roles y adaptabilidad. 

Es decir, un mayor nivel de estrés se reflejará en las parejas mixtas y concretamente en la 

funcionalidad de la familia en las variables que se indican. 

Si se analizan cada una de las variables, los resultados indican que: 

 
La coherencia correlaciona con todas las competencias excepto con vínculos y no 

correlaciona con estrés, posiblemente porque el hecho de ser coherente no depende del 

nivel de estas variables. 

La comunicación por su parte correlación con todas las dimensiones del clima 

familiar excepto autonomía. Justamente la autonomía plantea actividades que son 

propias de un individuo solo como respetar sus espacios, posiblemente esto explica 

porque no guardan relación. Es importante destacar que la correlación con el estrés ha sido 

negativa y elevada en comparación con el resto (-.42). Esto se puede interpretar de la 

siguiente forma cuando una persona sufre de estrés es incapaz en muchas ocasiones de 

expresar lo que sucede a sus apoyos emocionales, a pesar de ello el estrés seguirá 

haciendo mella en la vida de la persona afectada y esto se plasmará en una menor 

comunicación o en una comunicación menos efectiva. 

La armonía ha correlacionado con las dimensiones del clima familiar exceptuado 

la aceptación, quizás porque los ítems de esta dimensión hablan más de la aceptación de 

las diferencias que no del individuo propiamente en el núcleo familiar. Debemos indicar 

que a medida que sube el nivel de estrés bajaría el nivel de armonía de la familia. 
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En cuanto a la permeabilidad, se trata de una variable que se deja influenciar por 

la alteridad, motivo por el cual no correlacionaría con la autonomía, pero es destacable 

que tampoco correlaciona con el estrés. 

En cuanto al afecto, presenta una correlación muy alta con el clima familiar, es 

una dimensión que además correlaciona con todas las otras. Especialmente llamativo el 

hecho de que a mayor cantidad de estrés menor serían las muestras de afecto en el seno 

familiar. 

Analizando los roles vemos que no correlaciona con la aceptación. Es curioso ver 

como correlaciona con estrés de forma negativa, cuya explicación podría residir en que a 

mayor nivel de estrés se genera un mayor clima de disfuncionalidad y por tanto la 

probabilidad de la pérdida de roles o el estancamiento en los mismos. 

La adaptabilidad es una dimensión que correlaciona con todas las dimensiones. 

 
En cuanto a las competencias interculturales, vemos que ninguna de ellas 

correlaciona con el estrés. Al parecer el estrés se vislumbra en la realidad cotidiana y no 

en las habilidades o conocimientos para hacerle frente. Esto apunta a que es posible que 

las competencias interculturales sean herramientas para la gestión del clima familiar y 

que éste sea el que se vea afectado por la variable estrés. 

Las competencias interculturales por su parte han mostrado en general 

correlaciones con el clima familiar, pero debemos destacar que las puntuaciones más 

elevadas en estas correlaciones recaen sobre el afecto y la empatía, es decir, la 

posibilidad de mostrar que entendemos a la otra persona a pesar de no encontrarnos en 

su misma situación y las formas de hacerle saber que a pesar las dificultades que 

encontramos en la cotidianidad amamos a nuestro cónyuge. 

En relación a esto podemos pensar que las competencias interculturales son 

entrenables, de hecho, así lo han demostrado varios estudios (Benlloch & Carmona, 

2017; Di Rosa, 2017). Sin embargo, en el seno de la familia se convierte en un 

aprendizaje informal, no planificado, no entrenado y por tanto no siempre bien utilizado 

para poder conseguir un clima familiar funcional. 
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En resumen, las subdimensiones de clima familiar presentan un patrón de 

correlaciones muy similar al constructo, de forma que, cohesión, armonía, 

comunicación, permeabilidad, afecto, empatía, roles y adaptabilidad se relacionan 

generalmente de forma positiva y significativa entre ellas, así como con competencias 

interculturales y sus subdimensiones, indicando un patrón general de que a mayor 

puntuación en clima familiar, la puntuación en competencias culturales y sus 

subdimenesiones también será mayor. Sin embargo, aparecen cuatro correlaciones que 

no son significativas en los patrones anteriormente mencionados, estas son: cohesión 

con vínculos y con estrés, armonía con aceptación, y permeabilidad con estrés. Estos 

resultados indican que, a nivel individual, estas dimensiones no se encuentran 

significativantivamente correlacionadas a nivel poblacional. 

Respecto a la variable estrés, se aprecia que se encuentra negativamente 

relacionada con el clima familiar total, así como sus subdimensiones de armonía, 

comunicación, afecto y empatía, roles y adaptabilidad, mientras que no presenta relación 

significativa con cohesión, permeabilidad, ni con competencias culturales ni ninguna de 

sus subdimensiones. 
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- Análisis inferenciales comparativos 
 

 

En el estudio se comprobó si existían diferencias entre las competencias 

interculturales y sus subdimensiones en las parejas mixtas y en las parejas autóctonas. 

Partiendo de que los datos no cumplen el supuesto de normalidad, se ha optado por 

computar la versión no paramétrica, es decir, pruebas de Mann-Whitney. 

 
Para ello se partirá de la hipótesis de que existen diferencias en las 

competencias interculturales entre parejas endogámicas y exogámicas. 

 

 
Tabla 42. 

 
Pruebas de Mann Whitney de todas las variables comparando parejas mixtas y 

autóctonas en las competencias interculturales. 
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Tabla 43 

 
Prueba de Mann-Whitney de Competencias culturales total. 

 

 
 

En las tablas 41 y 42 se aprecia que el rango promedio de competencias culturales 

de las parejas autóctonas es más alto.
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Tabla 44. 

 
Prueba de Mann-Whitney comparando personas extranjeros y autóctonas en parejas 

mixtas en competencias culturales y sus subdimensiones. 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

De hecho, se comprobaron por subdimensiones y las parejas autóctonas puntuaron 

de forma más alta en la apertura, aceptación y vínculos, mientras que no se aprecian 

diferencias significativas entre vínculos y empatía y autonomía. 

A raíz de esto surge una nueva duda, en las parejas mixtas ¿Cuál es el componente 

con mayores competencias interculturales? ¿Y cuáles son las competencias 

interculturales en las que destacan? 

Para poderlo comprobar y partiendo de nuevo de la distribución no normal de los 

datos, se realizó una comparación de las competencias culturales y sus subdimensiones 

entre los españoles y extranjeros dentro de las parejas mixtas. Se computaron pruebas de 

Mann Whitney cuyos resultados se aprecian a continuación, partiendo de la hipótesis de 
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que existen diferencias en cuanto a las competencias interculturales entre los 

componentes de la pareja mixta. 

 
A continuación, se examinan las pruebas de Mann-Whitney significativas 

para cada dimensión: 

 
 

Tabla 45. 

Prueba de Mann-Whitney comparando extranjeros y autóctonas en parejas 

mixtas en competencias culturales total. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la prueba se aprecia que los cónyuges extranjeros que forman las parejas 

mixtas puntúan más alto en competencias culturales total que sus parejas autóctonas. De 

hecho, los cónyuges extranjeros mostraban mayores competencias en apertura mental y 

aceptación. 
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Una vez examinados todos los estadísticos descriptivos y puestas a prueba las 

hipótesis de comparaciones entre los grupos de interés, se procede a probar teorías más 

complejas que engloben relaciones y efectos multivariantes. Esto se pone a prueba 

mediante modelos de ecuaciones estructurales. 

En primer lugar, se comprueban los análisis factoriales confirmatorios para las 

dimensiones y posteriormente el modelo de ecuaciones estructurales. 

 
- Análisis factoriales confirmatorios (AFC) y Modelo de Ecuaciones Estructurales (MEE) 

Análisis confirmatorios previos 

En primer lugar, se probaron los análisis factoriales confirmatorios de las variables 

de competencias culturales y funcionamiento familiar mediante las puntuaciones directas 

de cada una de sus dimensiones. Se trabajó a nivel de puntuaciones directas de estrés y 

de las dimensiones de competencias culturales y clima familiar y no de ítems debido a la 

potencia estadística limitada por el tamaño muestral. 

Se especificó un modelo de funcionamiento familiar formado por siete 

indicadores. Dicho modelo no ajustó totalmente, pero se pueden obtener datos 

interesantes que cumplen el modelo de forma parcial: (χ2 (14) = 34.456. p < .01. RMSEA 

= .099 [90% IC .058 - .142]. CFI = .937 y SRMR= .045). 

Haciendo referencia a Klines (2015), el criterio de evaluar el chi-cuadrado está 

obsoleto y no se debería de utilizar porque cualquier modelo con una muestra razonable 

daría significativo. Así pues, varia es la literatura que apunta en esta misma orientación 

(Finney & Di Stefano, 2006; Kenny et al., 2015; Marsh et al., 2004) indicando pues que 

los índices de ajuste que se han obtenido en estos estudios se adaptarían 

satisfactoriamente. 



 

197  

 

Figura 38 

 
Análisis Factorial Confirmatorio de Clima Familiar 

 

 
 

 

 
En la figura 38 se puede apreciar que la dimensión de mayor peso de clima familiar 

y funcionalidad es la adaptabilidad, seguida por la armonía, la comunicación y el afecto; 

mientras que las dimensiones con menor peso factorial fueron la permeabilidad y la 

cohesión. 

Respecto a las competencias culturales se especificó un modelo de cuatro 

indicadores y se obtuvo un ajuste excelente a los datos (χ2 (2) = 1.239. p <.01. RMSEA = 

.000 [90% IC .000 - .142]. CFI = 1 y SRMR= .013). 
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Figura 39 

 
Análisis Factorial Confirmatorio de Competencias interculturales. 

 

 
 

 

 
En la figura 39 se aprecia que todas las dimensiones tuvieron un peso similar salvo 

autonomía que obtuvo un peso ligeramente inferior. 

Posteriormente, se realizó el modelo predictivo comprobando si las competencias 

interculturales impactaron positivamente en el clima y funcionalidad creada en la familia, 

mientras que el clima tendría un efecto negativo sobre el estrés. 

Dado que el valor de p en el modelo es igual a 0.08405 y el Error de Aproximación 

Cuadrático Medio (RMSEA) = 0.038 y siendo que el primero debe ser ≥ 0.05 y el 

segundo ≤ 0.05 se establece que las relaciones entre los constructos y las hipótesis tienen 

una significación adecuada. De lo anterior se analizan por separado las hipótesis y 

objetivos planteados. 

Una vez comprobada la dimensionalidad de los constructos se procedió a estimar 

un modelo de ecuaciones estructurales mediacional completo en el que el clima familiar 

actúa como un mediador entre las competencias culturales y el estrés. Dicho modelo 

obtuvo un ajuste satisfactorio a los datos (χ2(53) = 99.290, p <.01. RMSEA = .077 [90% 

IC .053 - .100]. CFI = .914 y SRMR= .065). 
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Figura 40 

 
Modelo de Ecuaciones Estructurales Mediacional Completo. 

 

 

 

 
Para llegar a este modelo, se hicieron varias propuestas de modelo previas y se 

desestimaron, optando por esta opción que concordaba en mayor medida con lo que se 

había consultado previamente en la literatura científica y era acorde a los objetivos 

planteados en el estudio. 

Los resultados de este modelo son interesantes ya que indican que las parejas con 

mejores competencias interculturales, tendrían un mejor clima familiar y esto disminuiría 

el estrés. A pesar de que se podría pensar que el estrés fuera un mediador entre las 

competencias y el clima, no se puede elegir esta opción puesto que el estrés no 

correlaciona con las competencias interculturales, y además, aunque se pueda pensar que 

el clima familiar con mayor estrés pondría en juego competencias interculturales para 

poder gestionarlas, se ha visto en los análisis anteriores que no siempre están presentes, 

que requieren de un aprendizaje experiencial previo y que se traslada al seno familiar y 

que a pesar de ello, el estrés es el factor que hace que disminuyan las puntuaciones en las 

dimensiones del clima familiar. 



 

200  

 

Además, nos apoyamos en la triangulación metodológica realizada y hemos 

podido comprobar que parejas que se sienten competentes a nivel intercultural, no tienen 

un clima funcional en sus familias ni en su relación de pareja, siendo muy evidentes los 

conflictos en el seno familiar y por ende produciéndose un gran estrés. 

En el modelo completo se aprecia que las competencias culturales tienen un 

efecto positivo sobre el clima familiar cuyo porcentaje de varianza explicada asciende a 

un 26%, mientras que el clima guarda una relación negativa con el estrés 

experimentado por la persona. Esto significa que cuando el clima familiar resulta más 

cercano y por ende la familia presenta mayor funcionalidad, los componentes de la 

pareja sentirán menor estrés. Y, por tanto, para favorecer el clima familiar y la 

funcionalidad las parejas usarán las competencias interculturales.  
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CAPÍTULO 7: DISCUSIÓN 

 
A pesar que las parejas mixtas en su seno no se perciben como diferentes en 

función de su cultura, las personas que las componen sí son diversas y han sido 

“educadas” en una cultura que les es propia y que se puede visibilizar durante la 

convivencia. Esto comporta que los integrantes tengan distintos valores, normas, usos y 

costumbres. 

Para poder hablar de la interculturalidad en las parejas, debemos hacer referencia 

a las complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales que se dan en las 

personas que conforman la pareja o familia. Ello implica conocimientos y prácticas 

culturales diferentes que se reconocen como asimétricas social, económica y en cuanto a 

poder y que limitan al otro en cuanto a la identidad diferenciada y con capacidad de actuar 

dentro del seno de la pareja (Walsh, 2001), y a pesar de ello buscan espacios de encuentro 

y de reconocimiento para poder superarlos. 

Esto es especialmente importante porque la pareja es la unidad mínima de 

convivencia y una de las más intensas en cuanto a la intimidad, añadido a la complejidad 

que supone la intimidad entendida de formas diferentes entre culturas, es decir, tanto en 

concepto como en las formas de expresión del amor y la sexualidad. 

La literatura científica ha estudiado el fenómeno de las parejas mixtas desde sus 

inicios y ha sufrido variaciones en los resultados y sus contenidos a lo largo del tiempo. 

Inicialmente los matrimonios mixtos eran diagnosticados de anómalos como una forma 

de disgregarse de la sociedad o de conductas desviadas (Esteve, 2009). 

La literatura colonial, de hecho, marcaba que este tipo de uniones no eran 

adecuadas porque aquellos que las conformaban sucumbirían a la muerte como castigo 

divino y además se las tachaba de ilusiones absurdas y transgresoras del sistema (Romero, 

2018). 

Actualmente la interpretación es contraria. De hecho, se habla de integración 

social de las personas inmigrantes y de las minorías étnicas (Moscato et al., 2019). Los 

estudios actuales indican que las uniones mixtas serían espacios de hibridez cultural cuyas 

dinámicas son flexibles y parten de procesos de negociación y acomodación de los 

bagajes culturales de los componentes de las parejas (Rodríguez, 2004). A pesar de esto, 

los estudios se han centrado mucho más en la parte negativa de las parejas y en los 

motivos que las llevan a enlazarse más que en sus dinámicas y funcionamiento. 
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Esteve y Cortina (2005), indicaban que las parejas binacionales se constituyen en 

función de los elementos que componen los encuentros interculturales y las condiciones 

de establecimiento de la pareja mixta, es decir, cómo se eligió al cónyuge. 

En relación a los componentes de las dimensiones de encuentro cultural hablamos 

de que las competencias interculturales como la afectividad (actitud), el saber y el 

conocimiento sobre la otra cultura (cognición) y las habilidades para manejar las 

situaciones (comportamientos) marcarían el reconocimiento del otro y de la propia cultura 

(Juste, 2005). 

Así pues, las parejas mixtas y en concreto las personas migrantes que las 

conforman, sienten más la discriminación, ya que tienen una menor interacción o apoyos 

sociales que las personas autóctonas. Esto aumenta las posibilidades de conflicto tanto 

dentro como fuera del núcleo familiar y favorece la adquisición de conocimientos sobre 

los matices de la interacción social, de modo que los sujetos que la padecen se obligan a 

incrementar sus competencias interculturales para leer mejor los códigos culturales 

implícitos y explícitos, y poder así relacionarse con la familia extensa de la pareja y con 

el círculo que le es propio y el que pertenece a su compañero o compañera. Formar parte 

de una pareja mixta es complejo. No podemos pasar al siguiente punto sin advertir que 

pertenecer a parejas español/a - extranjero comunitario o europeo facilita la integración 

por el hecho de que no son vistos como una amenaza para la sociedad. Es más, en 

ocasiones la sociedad de acogida tiene el imaginario de que aportan capital económico y 

culturalmente simbólico en comparación con las parejas formadas por nacional – 

inmigrante extracomunitario. De hecho, el imaginario y las características de las parejas 

nacional-europea pasan por: profesionales cualificados, bohemios, jubilados y 

estudiantes (Gaspar, 2009). 

Estas familias multiculturales no se consideran distintas de las familias 

“nucleares- autóctonas”. De hecho, en su narrativa tienen los mismos problemas e 

inquietudes. Si bien es verdad que algunas dinámicas de la vida diaria sí se ven afectadas 

por los elementos que subyacen a la cultura de cada uno de los componentes maritales. 

Sin embargo, esto no indica en ningún momento que sea el factor cultural el detonante de 

los conflictos o de la necesidad de separación de las parejas, añadiendo como ocurre en 

otros estudios que las semejanzas son el puente de unión que mejora las relaciones entre 

ellos (Alaminos et al., 2010). 

Además, la adquisición de competencias interculturales por parte del individuo 
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nativo se tiene que hacer presente. Algunas de estas habilidades pasan por el respeto a la 

cultura de su pareja, al reconocimiento de la identidad del otro, reconocer las diferencias, 

y tener competencia lingüística. 

Se podría pensar pues que para formar una pareja mixta siempre deben estar estas 

habilidades que circulan y facilitan los espacios de negociación. El problema es que no 

siempre existen y que las parejas mixtas son propensas a las asimetrías de poder cultural, 

(como se ha podido ver en apartados anteriores), no tanto por los conceptos y valores que 

se mueven en la cultura sino por el contexto, que viene marcado por una cultura 

dominante y en el cual debe interactuar la pareja, dando ventaja al cónyuge autóctono. 

Muchas de estas familias presentan mayores problemas con la llegada de los 

menores al seno familiar, especialmente por la necesidad de llegar a acuerdos entre el 

subsistema parental, pero también porque muchas de ellas presentan problemas 

económicos que con la llegada de los menores se convierten en agravantes de las 

tensiones en la pareja. Además, los resultados también indican que la dificultad de pedir 

disculpas, así como las infidelidades son los principales motivos de divorcio y separación. 

La mayoría de las personas extranjeras que conforman estas parejas han tenido 

relaciones y proyectos migratorios previos que les ayudan a desarrollar las habilidades o 

competencias interculturales que son necesarias para llegar a un “equilibrio de poderes” 

en el subsistema de parejas. Si bien los resultados apuntan a que las parejas “nacional- 

nacional” tienen más competencias, (lo que se explicaría desde la similitud de signos y 

pautas culturalmente semejantes), no pasa por alto que las parejas “binacionales” también 

muestran competencias interculturales elevadas, especialmente por parte de la pareja 

extranjera, que ayudaría a mitigar los desequilibrios que puedan presentar. A pesar de 

esto, estudios como el de La Spina (2016) indican que determinadas culturas tienen una 

tendencia menor de acercamiento intercultural con la realidad española e incluso se hacen 

procesos inversos, como es el caso de ciudadanos procedentes de otros países de Europa. 

A su vez la elección de pareja plantea tres fuerzas sociales fundamentales: la 

preferencia individual para que el futuro cónyuge tenga unas determinadas características, 

la influencia del grupo social y las limitaciones del mercado matrimonial donde se busca 

al cónyuge. De hecho, factores demográficos son muy significativos (Girard, 1981; 

Rodríguez, 2004). Si bien en el mercado matrimonial, es decir, el espacio abstracto donde 

hombres y mujeres con disposición a encontrar pareja se localizan, presupone dos 

premisas básicas que son que los individuos con altos niveles de recursos atraen a 
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cónyuges en similares condiciones y la segunda idea es que las parejas que no coindicen 

con estos recursos buscarán compensarse. De esta forma las podemos clasificar en: 

- Matrimonios mixtos endogámicos: personas con similar nivel educativo y 

socioeconómico. 

- Intercambio de status: la persona migrante compensa a su cónyuge con 

otro recurso, por ejemplo: atractivo físico, participación cultural, nivel de estudios… 

- In-group preference: gente que se casa fuera de su propio grupo porque no 

encuentra nadie deseable en su propio grupo. 

Las parejas como se ha podido comprobar pasan por distintas fases: constitución, 

atracción por la diferencia, expansión conjunta añadido a la relación de poderes y 

reducción con creación conjunta. Gran parte de los estudios indican que las personas que 

conforman las parejas mixtas no encuentran grandes diferencias culturales y se ven más 

unidos por sus semejanzas (Rodríguez, 2009). La cuestión es que estas diferencias no se 

advierten con claridad porque no son fáciles de localizar, sino que son fruto de la 

evolución propia de la relación. Este tipo de relaciones no advierten sus diferencias. Una 

vez pasadas las primeras fases sí que se perciben dichas diferencias en: hábitos 

alimenticios, horarios, religión, actividades lúdicas, estructuración de la familia, 

expresiones verbales y afectivas. Con el paso del tiempo éstas se disipan por varios 

motivos: el cónyuge extranjero se ha adaptado a la sociedad de acogida y aprende mejor 

los códigos culturales de la otra cultura y los incluye en el seno familiar en los momentos 

acordes, o por su parte hace una hibridación cultural por lo que las diferencias apenas son 

perceptibles. 

En los periodos de lucha por el poder, es decir momentos del ciclo vital que tienen 

tanta importancia para los dos miembros de la pareja que no pueden ceder o suponen 

límites infranqueables en la relación, debemos añadir la importancia de que las parejas 

mixtas también presentan estereotipos culturales que se utilizan para justificar 

determinados comportamientos o costumbres típicas de la cultura. Añadiendo la falta de 

comunicación que crea malos entendidos y conflictos con mensajes negativos para las 

uniones. La adaptación o la respuesta a este poder en muchas ocasiones ni siquiera viene 

determinada por la pareja, sino que son las prácticas determinadas de la sociedad la que 

las viene a imponer en el seno familiar. 

Así pues, la utilización de determinadas estrategias ante los conflictos, una mejor 

gestión de las diferencias y la valorización de una doble cultura, proporcionan una mayor 
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satisfacción marital y por tanto influyen en las relaciones familiares (Moscato, 2008). 

Estas estrategias se hacen más visibles en los cuatro elementos de la convivencia 

(Duran & Roguero, 2004; Revilla, 1996): el espacio, el tiempo, el afecto y el dinero entran 

en juego y se encuentran profundamente entrelazados, de hecho, se ha demostrado que 

las relaciones fuertes no requieren necesariamente de copresencialidad. La vivencia del 

tiempo a niveles de pasarlo juntos y que sea significativo a nivel cuantitativo y cualitativo. 

Añadiendo que se sientan como una identidad conjunta y con una predisposición a obtener 

y compartir las rentas, patrimonios y bienes. Estudios como los Sharaiveska et al. (2013), 

indican que las parejas con distintos idiomas sienten que cuando expresan amor en un 

idioma que no es el propio se sienten incómodos porque sienten como el amor que 

exponen no es auténtico. Del Fresno (2011), indicaba que los horarios con mucha 

rigurosidad suponían un fuerte inconveniente y añadía que la adquisición de bienes tenía 

una función simbólica de éxito, autorrealización y estatus. 

Así es como las parejas encuentran estrategias relacionadas con estos puntos, 

como el ocio, que juegan papeles fundamentales para crear memorias comunes y 

construcción de referentes comunes que repercuten en la satisfacción marital 

(Sharaievska, et al., 2013). Las diferencias en los estilos de comunicación y en las 

diferencias de idioma dificultan las relaciones (Roca, et al., 2012) añadido a las 

diferencias de los roles de géneros esperados que conllevan salir de lo tradicional y 

comportan una incomodidad en la pareja. 

Falcón y Biurrun (2013) indicaban que en muchas ocasiones los conflictos 

ocasionados en este tipo de parejas no eran tanto por problemas culturales sino por 

características personales. De hecho, en terapia de pareja eran habituales los conflictos 

por: creencias intocables de la cultura del otro, problemas de diferenciación o separación 

de las familias de origen, roles en la pareja, problemas de adaptación a las situaciones que 

alteran la forma de vida, situaciones de maltrato psicológico, problemas de abuso de 

sustancias y amenazas de divorcio. 

A pesar de todo lo anterior las parejas reconocen no haber hablado de las 

costumbres culturales o de cómo gestionar sus diferencias. Muy posiblemente esto se 

deba a que la interculturalidad en si es algo dinámico y de construcción mutua con 

interacción interpersonal y social. Al ser procesos a lo largo de la vida y con distintos 

planos (intra y extra familiares) hay continuamente cambios y se ven influenciados por 

planos micro y macro sociales que hacen que lo que en un momento fue válido, tiempo 
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después ya no lo sea. 

Añadimos que en muchos de los casos que hemos analizado, las parejas mixtas 

siempre crean un tanto de desconfianza en las familias extensas hasta que pasado un 

tiempo ésta se estabiliza, además de que tener un fenotipo poco notable hace que se 

facilite la aceptación, si bien en muchos casos se ve que la intromisión de la familia 

extensa en un núcleo íntimo puede provocar tensiones en la pareja. Se ha de sumar que la 

pareja extranjera pierde sus apoyos en gran medida, su familia, su trabajo, su estatus 

económico, más bajo en general, y más comparándolo con su cónyuge, lo que le hace 

sentirse en posición de inferioridad. Muchas de estas parejas se forman en segundas 

nupcias, tras fracasos amorosos con parejas “nacional-nacional”. 

Para poder conseguir un equilibrio en la pareja, sus componentes se vuelven 

adaptables y ponen en funcionamiento las competencias interculturales: flexibilidad, 

adaptabilidad y apertura mental, entre otras. En ocasiones tener estas competencias no 

siempre supone que la pareja deba llegar al éxito y menos cuando la persona migrante 

puede recaer en una regresión biográfica que no sea bien llevada por su cónyuge y 

añadiendo que puede incluso no conseguir integrarse en la nueva cultura. 

Las familias multiculturales muestran la preocupación por sus miembros en 

pequeños actos, como los nombres de los integrantes, estudiar varias lenguas o bien 

aceptar la variedad gastronómica y aplicarla en el seno familiar. Añadimos que entre las 

competencias interculturales más aplicadas se encuentra la comunicación (verbal y no 

verbal), especialmente para marcar los espacios entre la pareja, pero es una competencia 

en ocasiones mal usada porque la comunicación intercultural requiere de un esfuerzo 

extra, y en ocasiones, especialmente en las primeras fases de las parejas, la traducción de 

las palabras es demasiado literal lo que desencadena conflictos. 

La muestra que hemos analizado se visiona como parejas con tendencia a buscar 

ayuda, a pedir consejo o acudir a profesionales antes de que todo desencadene en una 

separación, varios de ellos han entrado en un círculo de pre-duelo y son conscientes de 

ello, pero prefieren intentar buscar la sincronía con la pareja de nuevo. 

Acudiendo a los resultados abocados por los instrumentos utilizados en este 

estudio, se observa que son parejas con un alto grado de estrés. De hecho, gran parte de 

la población que las conforma tienen riesgo de enfermar por este elevado nivel de estrés, 

sumado a que los conflictos con la pareja parecen desencadenar altos niveles de ansiedad 
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que principalmente se dan en el componente autóctono de la pareja. La posible 

explicación a que el componente autóctono presente mayor nivel de estrés se puede deber 

a la carencia de habilidades como la comunicación, en la falta de intimidad, en factores 

de riesgo como el dinero, la sexualidad y los horarios. Obviamente podríamos pensar que 

es la persona migrante la que debería tener mayor cantidad de estrés, a causa de la falta 

de apoyos, del síndrome de Ulises y otros tantos factores, sin embargo, tener mayores 

competencias interculturales ejerce de factor de protección y por tanto de regulador, en 

este tipo concreto de parejas. 

Controlar estos niveles de estrés es esencial puesto que el clima familiar adecuado 

ayuda a mejorarlo. Añadiendo que para conseguir unos mejores resultados las familias 

multiculturales deben de utilizar las competencias interculturales. 

El uso de las competencias interculturales por las parejas mixtas: 

 
Como cónyuges, el conocimiento de la cultura de ambos países (capital de 

movilidad), la extensión de las redes familiares y sociales de ambos espacios (capital 

social) y el dominio de los idiomas (capital lingüístico) ayuda a que la familia se abra a 

la diferencia. 

El capital lingüístico es fundamental porque sirve de catalizador para emplear y 

aprender sobre la cultura en la que se está inmerso. Añadiendo que fija parte de la 

dinámica del matrimonio (Moro & Golse, 2019; Steingress, 2012). 

La trayectoria de movilidad de los cónyuges nativos es otro componente a tener 

en cuenta, pues el hecho de haber vivido previamente en el país de recepción o en otro 

país, le permite desarrollar ciertas competencias interculturales. Esta movilidad le sirve 

para desarrollar nuevas estructuras y formas de funcionar en otras culturas. De esta forma 

el individuo se modifica y se incorporan elementos que le permiten una adaptación a 

nuevos ambientes. De hecho, varios estudios apuntan a que las diferencias culturales 

vienen muy acrecentadas porque el inmigrante no tiene un entrenamiento en habilidades 

interculturales antes de aparecer en el nuevo entorno (Maya, 2012) en cuanto a la persona 

no inmigrante obviamente no hace falta el entrenamiento en competencias interculturales 

para la relación con el contexto porque tiene el bagaje cultural que le es propio de la zona 

donde vive. Si bien es verdad que ambos componentes cuando forman una relación de 

pareja van a requerir de un proceso de aculturación y de tener estas competencias para 

poder funcionar y mejorar su funcionalidad como subsistema familiar. 
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En los diferentes estudios sobre las competencias interculturales se indica que la 

flexibilidad, el respeto, la apertura, la compresión, el interés y conocimiento, habilidades 

de lenguaje y el reconocimiento, así como el afecto, son las reguladoras de la negociación 

y la cooperación entre los que son diferentes, y, por tanto, se indica que son las 

competencias presentes en este tipo de parejas. También habría que añadir la formación 

equitativa de roles, la empatía y el desarrollo de cualidades individuales como la 

paciencia, el sentido del humor, el compromiso, la sinceridad y la coherencia (Olivos, 

2010). 

Para poder gestionar las diferencias de la pareja, ambos deben ser conscientes de 

las diferencias culturales que existen entre ambos, para poder aceptarlas y respetarlas y 

ser trabajadas desde el plano de la igualdad (Julve & Palomo, 2005). Para gestionar la 

diversidad debemos trabajar los elementos que la conforman, el lugar en la estructura 

social (uno de los cónyuges tiene una posición privilegiada respecto del otro) y el carácter 

de las desigualdades sociales, más aparte los típicos problemas de pareja (distribución de 

tareas, conciliación de la vida laboral con la familiar y otros). 

Añadido a esto debemos entender que cada miembro de la pareja se enfrenta a las 

tensiones y a los conflictos culturales desde un conocimiento marco de la otra cultura, 

que puede ser limitado, que es claramente insuficiente si lo comparamos con el que tiene 

el otro componente de la pareja que conoce la cultura de forma holística, fruto de su 

experiencia. Lo que lleva a pensar que el comportamiento del otro además es ineficiente, 

raro o incluso inaceptable, asumiendo que otros tipos de comportamientos son los 

adecuados. Habría que añadir que la hostilidad entre los miembros de una pareja era uno 

de los mayores estresores de las parejas mixtas (Higueras, 2002), así como otros factores 

de riesgo que pueden ser la larga distancia y la baja amabilidad o intelecto (Montes- 

Berges, 2008). 

Las competencias interculturales ayudan a la identidad de cada miembro de la 

pareja a hibridarlos con la predisposición de asumir un cambio en pro de la pareja y la 

familia, cuestionando que las parejas interculturales si tienen una identidad fuerte y que 

desean mantener, y que a su vez pueden negociar, siendo diferente a parejas que no tienen 

una identidad cultural fuerte, sino que no están interesadas en mantener las propias 

tradiciones o costumbres (Girona, et al., 2012). 

Las estrategias ante los conflictos no difieren de cualquier pareja: la negociación, 

conciliación, colaboración, así como la comunicación. 
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Por todo ello, entendemos que se trata de personas que comparten una idea de 

futuro y que se eligen a pesar de haber pasado por procesos de socialización diferentes, 

con culturas distintas y con obligaciones diversas que ponen en práctica sus mejores 

cualidades para poder entenderse. Sin olvidar que los extranjeros están sujetos a procesos 

estresantes de ajuste al contexto nuevo donde residen, lo que provoca muchísimas 

tensiones entre la pareja y la familia y que como indican Chen y Starosta (1996), hablan 

de competencia intercultural entendiendo la habilidad de negociar los significados 

culturales y comunicar de forma eficaz de acuerdo a las múltiples identidades de los 

participantes en las relaciones. 

Otros factores de riesgo o de adaptación que influyen en la dinámica de 

pareja 
 

Es conveniente que, a efectos de familia extensa, la pareja mixta cuente con 

relaciones de apego, es decir, otras personas con las que se sientan seguras y puedan tener 

sus redes de apoyo, que en su caso son menores. Además, se ha de tener en cuenta que 

las relaciones con la familia extensa del otro cónyuge deben ser positivas (Mc Ginley & 

Varchevker, 2018). No obstante, es bastante habitual encontrar que una parte de las 

familias sea reticente a estos contactos y añadiendo que la intromisión de terceros también 

es un detonante ante los fracasos de estas parejas. 

Tener un empleo e independencia económica está vinculado a la falta o exceso de 

conflictos, llegando inclusive a agresiones verbales (Stone, 2007). De hecho, hemos 

visualizado que muchos de los problemas de convivencia han venido ocasionados por la 

falta de economía. 

La infidelidad suele ser un gran detonante de divorcios y rupturas de pareja (Canto 

et al., 2012). 

Tabla 46 

 
Resultados del estudio: factores de riesgo y protección asociados a las parejas mixtas. 

FACTORES DE RIESGO FACTORES DE PROTECCIÓN 

INDIVIDUAL FAMILIAR RECURSOS 

EXTERIORES 

INDIVIDUAL FAMILIAR RECURSOS 

EXTERIORES 

Falta de tiempo  

 

Pocas o nulas 

Conductas de 

desconfianza. 

 

Ambiente laboral 

conflictivo, competitivo. 

 

Competencias 

interculturales.  

 

Actitudes 

tolerantes.  

 

Apoyos 

externos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Las competencias interculturales, el clima y funcionalidad familiar y la 

aculturación. 

En el caso de las personas extranjeras, pasar por el proceso de inmigración supone 

un choque cultural y una de las experiencias más complejas de la vida. En primer lugar, 

porque genera una sensación de desarraigo fuertemente motivada por diferencias 

culturales y lingüísticas. A parte de eso es complejo el acceso al mercado laboral y a los 

servicios de salud, educación o seguridad y legislación. De hecho, los conocimientos 

sobre ellos no son adquiridos hasta pasado un tiempo y con la acumulación de 

experiencias. 

Es más, el proceso de aculturación es vivido de forma estresante y las ideas 

suicidas aparecen combinadas con síntomas depresivos y la baja autoestima (Mena et al., 

2012). Varios estudios reconocen que el proceso migratorio, la cultura y la pertenencia a 

relaciones sociales.  

 

Falta de habilidades 

sociales. 

 

Búsqueda de 

sensaciones nuevas 

en otras personas. 

 

Inconformidad de 

las reglas sociales.  

 

 

Baja cohesión familiar 

 

Comunicación 

demasiado literal.  

 

Falta de aceptación por 

parte de la familia 

extensa.  

 

Regresiones biográficas.  

 

Falta de “aculturación 

familiar” 

 

Intromisión de terceros. 

Falta de apoyos a la 

familia.  

 

Proceso productivo 

intenso.  

 

Estrés.  

 

 Buen clima 

afectivo. 

 

Competencias 

interculturales

Aculturación 

familiar.  

 

Equilibrio de 

poderes. 

 

Apego 

familiar 

seguro. 

 

Comunicación 

fluida e 

interculturalid

ad. 

 

Tareas y 

responsabilida

des repartidas. 

 

Organización.  

Actividades e 

intereses 

compartidos. 
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grupos minoritarios influyen en la salud mental, y que los procesos de estrés por 

aculturación podrían culminar en psicopatologías (Achotegui, 2002) donde todavía se 

presentan lagunas a la hora de atender a la población migrante (Aneas et al., 2009). Hoy 

en día se indica que la inmigración no está asociada a trastornos psicológicos o 

psiquiátricos, sino a factores de riesgo que en función de la intensidad o de la 

vulnerabilidad en la que se encuentra el migrante le facilitan la psicopatología (Bhugra, 

2004). A pesar de ello, determinados artículos indican que la migración predecía en gran 

medida la aparición de trastornos de ansiedad y del ánimo, así como la utilización de 

nuevos términos como la derrota social (Swinnen & Selten, 2007) reconociendo que 

factores asociados a estos procesos influían en ello. Factores como el racismo, los 

problemas de convivencia, la falta de empleo, entre otros. 

Así pues, el estrés se define desde el enfoque transnacional como una situación en 

la cual las demandas externas e internas del individuo sobrepasan los recursos adaptativos 

que posee (Lazarus & Neil, 1999). Generalmente se dan como resultado dos tipos de 

estrés, el agudo y el crónico. El agudo se presenta en un acontecimiento complicado 

durante un tiempo, mientras que los estresores crónicos incluyen los de los roles a 

desempeñar en nuevos lugares de residencia, cambios de status, contextos cambiantes y 

estresantes, es prácticamente un estrés cotidiano (Cassidy, 2000). En cualquier caso, 

algunos estudios apuntan a que el estrés podría ser causa o predecesor de la psicopatología 

(Hammen, 2005). La psicología obviamente intentó darle una explicación a esto y desde 

el psicoanálisis se apostó por indicar que la persona inmigrante no era capaz de superar 

el duelo, pero pese al intento nunca se demostró que hubiera relación entre el duelo y la 

migración (Grinberg & Grinberg, 1996). 

Sin embargo, sí que se ha demostrado que determinados factores de estrés 

aculturativo llevan asociadas ciertas psicopatologías (Noh & Kaspar, 2003; Rodríguez et 

al., 2002). Estos factores asociados son: 

- Malas experiencias en el contacto cultural con los autóctonos 

- Necesidad inminente de aprender un idioma 

- Aprendizaje de nuevas costumbres y códigos culturales 

- Cambiar el rol de la familia y el laboral 

- Falta de permiso de trabajo 

- Estrés cotidiano 

- Nostalgia y duelo por la pérdida 
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- Choque cultural 

- Frecuencia excesiva de experiencias discriminatorias 

 

Estos procesos suponen la reorganización de la personalidad y suponen un estrés 

crónico e incluso múltiple que desencadena en sentimientos de fracaso, soledad, carencias 

extremas (Atxótegui, 2004). De hecho, los estudios marcan que la salud mental en España 

es la segunda consulta más demandada por la población migrante. La prevalencia es 

bastante más elevada entre esta población que en la autóctona (20-50%), y entre las 

reacciones más frecuentes se encuentran las de tipo ansioso, depresivo o estrés crónico 

(Ruíz, 2012). 

Los estudios en España sobre la aculturación indican que se pasa por cuatro fases: 

los contactos, la competencia, la acomodación y la asimilación. Para ello debían intervenir 

los factores individuales y los patrones culturales. Dicho de otra forma, para superar un 

proceso así se necesitaban determinadas características propias del sujeto y competencias 

interculturales. Así pues, para poder adaptarse se requiere del contacto de dos grupos 

culturalmente diversos que requieren del contacto, del conflicto y de la adaptación. Para 

ello debían primero de tomar conciencia cultural propia (Padilla, 1980) y entender la 

fidelidad étnica que tenían. La respuesta adaptativa correspondería a estas dos variables. 

La aculturación que como se ha visto comprende un proceso bipolar de cambio 

cultural y psicológico que genera un cambio desde la adaptación sociocultural y desde la 

adaptación psicológica (Retortillo & Rodríguez, 2008). La adaptación sociocultural es el 

entorno del individuo, nuevos contextos y habilidades que entran en enfrentamiento. 

Mientras que cuando se habla de la adaptación psicológica es la identidad personal, 

bienestar psicológico y satisfacción con el contexto. Ambas interrelacionadas de igual 

manera y en la cual se requieren de herramientas para manejar los conflictos culturales 

repercutiendo en la psique de las personas, facilitando la integración y condición a ajustes 

más sanos (Melero, 2010). Dicho de alguna manera se requieren de las competencias 

interculturales para no tener enfrentamientos o caer en continuas disputas en las 

relaciones de pareja. 

El modelo de aculturación de Berry (1997, 2003, 2006), modelo clásico por 

excelencia, indicaba que, en función de la aceptación y la valoración de la identidad 

cultural propia, se podían producir varias respuestas por parte de los inmigrantes en 

cuanto a la forma de interactuar con la sociedad de acogida. 
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- Asimilación: se produce cuando los miembros del grupo migrante deciden 

sumarse a la cultura de la sociedad de acogida sumándose a ella y renunciando a su cultura 

tradicional. 

- Integración: identificación por partes iguales con ambas culturas 

(autóctona y de origen). 

- Marginalización: rechazo o ausencia de implicación con la cultura 

tradicional y la propia. 

- Separación: implica que el sujeto se involucra exclusivamente en la 

cultura propia. Con poca o ninguna interacción con la cultura que le recibe. 

Añadimos que Berry ha planteado mejoras continuas en relación al modelo de 

aculturación que realizó inicialmente y que no en el momento actual no solo contempla 

las estrategias de los grupos etnoculturales, sino también las estrategias de la sociedad en 

general. Otros modelos que han tomado como punto de partida el modelo de aculturación 

de Berry también ha tenido en cuenta a la sociedad receptora, como es el caso de estudios 

del Modelo de Aculturación Relativa (MAAR) realizado por Navas & Rojas (Navas et 

al., 2007; 2010). 

Los modelos de aculturación de Berry se centran en factores culturales, en el caso 

de Safdar et al. (2009) se centra en variables individuales, lo cual demuestra que ambas 

variables no tienen por qué ser incompatibles (Quiñones, 2020). En todos los modelos 

sea cual sea la variable central, debemos distinguir las fases de aculturación pasando por 

la primera que se trata de buscar la estabilidad y a partir de ese momento el 

enfrentamiento o no a los tempores, siendo la tercera fase la propiamente dicha 

aculturación. 

No superar la aculturación o entrar en una respuesta adaptativa no confortable 

suponía que se entrara en una espiral de tristeza, llanto, apatía, baja autoestima, 

sentimiento de culpa, pensamientos suicidas, fatiga, insomnio, irritabilidad, cefaleas e 

incluso síntomas de despersonalización (Rodríguez et al., 2020). 

El proceso de aculturación del que habla Berry, también es extrapolable a las 

parejas mixtas, más allá del propio hecho de que uno de los partícipes haya pasado por el 

proceso de aculturación junto con el proceso migratorio. 
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Tabla 47 

 
Modelo cultural de Berry aplicado a las parejas mixtas. 

 
 

 Equilibrio de pareja 

Orientación 

cultural de origen 

Simetría cultural Asimetría cultural en la pareja. 

Acuerdos culturales 

internos en la pareja 

No negociación de culturas 

Fuente: Elaboración propia de la propuesta de Berry (1997). 

 
A partir de lo expuesto en la tabla, encontramos que hay parejas que tienden a la 

simetría cultural, en este tipo de parejas la negociación y el intercambio tiene sentido, 

pues hay interés por incorporar componentes de ambas culturas. Las parejas mixtas que 

se encuentran aquí hacen una hibridación cultural como resultado de percibir la propia 

cultura con aspectos positivos y negativos de la propia y de la otra, y construyen una 

micro identidad a través de las negociaciones culturales que luego se incluyen en el seno 

de la familia. 

En los acuerdos internos existe una jerarquía cultural que en muchas ocasiones 

está basada en el desarrollo económico, siendo este algo más importante a la hora de 

determinar qué pautas seguir. 

En el estadio de la relativización existe una dependencia cultural en los miembros 

de la pareja. Es decir, se da una percepción jerárquica de las culturas que en caso de que 

difieran o entren en tensión son fuente potencial de conflicto. Las jerarquías de poder se 

ven especialmente en rituales cotidianos, atención, conversaciones, empleo del espacio, 

la comida y jerarquía en la familia. En estos casos se han de poner en marcha mecanismos 

para evitar los sentimientos de desajuste y frustración. 

En caso de desajuste los individuos que conforman la pareja entienden y aceptan 

que determinadas condiciones vitales o de coexistencia no deben ser transmitidas. Ambos 

desean mantener las clases de identidad originaria. 

Las parejas mixtas no constituyen necesariamente un espacio de negocios 

interculturales y por tanto no necesariamente podemos hablar de una aculturación que 

desenlace en lo deseable. La existencia de asimetrías respecto de las culturas de origen y 

las desigualdades en los procedimientos de construcción de la hibridez dificultan su 
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establecimiento. El reconocimiento y la puesta en valor de las diferencias es un paso 

fundamental para poder hacer cambios en las estructuras mentales. 

Berry (2006), definía la experiencia de aculturación como una reacción 

psicológica negativa ante el fenómeno migratorio y que le ocurre a la persona migrante 

pero también al autóctono por ser un estrés de tipo psicosocial, es decir una percepción 

de amenaza, bien sea intergrupal, realista, o simbólica. 

A su vez tener determinadas competencias interculturales ayudaban a superar con 

éxito el proceso de aculturación y choque cultural. 

La literatura científica ha comprobado si ocurre lo mismo por grupos de 

inmigrantes y se ha comprobado que por ejemplo los inmigrantes latinos presentan un 

estrés de adaptación sociocultural, incluso cuando las raíces culturales, religiosas o 

idiomáticas son semejantes en muchas ocasiones a las españolas (Zarza, 2007). Suelen 

presentar baja autoestima, sentimientos de culpa y frustración, así como pensamientos de 

muerte y ansiedad por el gran número de decisiones a tomar, alteraciones de sueño e 

irritabilidad. Es un colectivo en concreto que coge costumbres laborales de consumo y 

económicos del país, pero no de sus formas de pensar por lo que no las incluye en las 

relaciones familiares puesto que no están dispuestos a asumirlas en el seno de la familia 

en muchas ocasiones (Hovey, 2001). 

Ser reconocido en la familia y la pareja genera mejor clima emocional y bienestar 

(Bedoya, 2006) lo que determina que la familia es por todo esto promotora de la salud o 

de la enfermedad mental de sus miembros. Las familias mixtas encarnan en la descripción 

de resiliencia familiar por su capacidad de salir bien librada de la adversidad, de fomentar 

sentidos de coherencia, colaboración, eficacia y afrontamientos de las dificultades en las 

que se ven inmersas. Entre ellas los retrocesos biográficos que pasa el cónyuge y 

entendiendo que se trata de un facilitador ante la aculturación desde el momento que crea 

una hibridez cultural. 

Hay que añadir que la distancia social/cultural no es predictor del fracaso marital, 

sino que la estabilidad de la pareja depende de factores multidimensionales y de que sean 

capaces o no de tener o aprender las competencias interculturales, que en principio 

facilitan tener una mejor relación de la pareja o aumento de la satisfacción marital. La 

adquisición de las competencias interculturales supone además tener mayores 

posibilidades de funcionalidad en la familia y en el subsistema de pareja, además ayuda 
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a superar casos de estrés crónico que vienen determinados por hecho de las vivencias que 

se acarrean por el proceso de choque cultural. 

A modo de conclusión, ser pareja mixta podría ayudar en cuanto a la resiliencia 

porque los estudios indican que para que una persona emigrante supere el choque cultural 

necesita sentir: satisfacción de las necesidades afectivas, satisfacción por la necesidad de 

vincularse, aceptación, consideración y reconocimiento, satisfacción de las necesidades 

sociales, comunicación, participación comunitaria y solidaridad. 

En cuanto a los resultados que se han encontrado, la pareja mixta tiene una 

tendencia al eterno noviazgo, muy arraigado al tipo de atracción que presentan y al perfil 

de trabajo que deja una especie de distancia entre los miembros de la pareja para que se 

puedan extrañar. Los flechazos entre sus componentes son inminentes, muy posiblemente 

por factores de exotización y por el hecho de buscar parejas con determinadas semejanzas 

y afinidad. 

Son parejas que pertenecen a segundas nupcias, es decir, se han forjado a raíz de 

un fracaso amoroso, por motivos diversos. A parte de ello, los resultados indican la 

relevancia del uso de las redes sociales para poder conocer gente, que finalmente acaban 

siendo relaciones de amistad o de noviazgo. Añadiendo las cadenas migratorias donde la 

integrante de la pareja tiene familiares o conocidos de su país que desean migrar y realizan 

funciones de “celestina” en algunas de las ocasiones. 

Las parejas que se han analizado muestran una tendencia a la funcionalidad, 

especialmente dentro del seno de la familia primaria y del subsistema de pareja, pero no 

tienen la misma tendencia con la familia extensa, ni la propia. Muchos de sus 

componentes presentan conflictos con otros miembros de la familia. A parte, se ha podido 

comprobar que entre uno de los factores de riesgo se encuentra la entrada de terceras 

personas (generalmente de la familia) en las dinámicas de las parejas. 

 

Se han encontrado además factores de riesgo y de protección para las parejas 

mixtas. 
 

Entre los factores de riesgo se pueden encontrar: la economía y el peso 

económico cuando no es compartido y supone demasiada presión. La superación de 

estereotipos que son propios de la cultura de la pareja. También problemas de celos y 

abuso de alcohol en muchas de las parejas. Además de los estereotipos de género que 

hacen que ellas acaben siendo cuidadoras. 
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Entre los factores de protección se pueden encontrar: cordialidad en el trato y 

con la familia, y la realización de viajes previos a la constitución de la pareja. Además 

de la tendencia a compartir las tareas. 

Las competencias interculturales más nombradas y como mayor influencia son: la 

flexibilidad, la adaptabilidad y ser personas abiertas y con pocas rigideces mentales. Más 

a parte, se requiere tener una comunicación fluida y positiva, especialmente intercultural 

y saber pedir disculpas por los errores cometidos. Las parejas que se han entrevistado se 

consideran culturalmente competentes. 

En cuanto a los resultados del colectivo español-europeo marcan que la media de 

edad es superior en las mujeres, a parte hay una tendencia menor a las segundas nupcias. 

En estos casos predominan los viajes bien sean porque se dan en los momentos de 

noviazgo y existen varios momentos en los que estos se deben de dar para poder conocer 

a la persona amada y mantener contacto en momentos posteriores. Los mayores conflictos 

en este grupo son por celos. 

En cuanto el colectivo español-latino viene marcado por la tendencia a las 

segundas nupcias. Las relaciones se inician por una mayor afinidad con la pareja y una 

atracción física muy notoria. El factor de exotización juega un papel fundamental, así 

como la estereotipia. En cambio, la norma social prestablecida (uniones endogámicas) no 

se cumple pues no se sienten discriminadas porque no existen malos tratos, en cambio, el 

sentimiento de ser “extraño” sí se percibe y en ocasiones es acompañado de prejuicios y 

estereotipos como que las relaciones español-latina se dan por dinero y no por amor. En 

cambio, el análisis demuestra que son colectivos con proyectos migratorios por amor y 

propensos a las cadenas migratorias. Entre los mayores desencadenantes de conflictos de 

este colectivo se encuentra la violencia de género, el abuso de alcohol y la regresión 

bibliográfica, que tal y como se ha explicado en la tesis es un fenómeno que denomina 

los momentos de nostalgia, de buscar acciones que son propias de la cultura original del 

sujeto para sentirse de nuevo parte de esa cultura (Beck & Beck, 2012).  

Las uniones en muchas ocasiones se dan por salir del círculo de confort del 

‘mercado matrimonial’, es decir, una persona que visualiza determinados 

comportamientos culturales (que normalmente generaliza a toda la población) decide 

encontrar un candidato a pareja fuera de su círculo, para evitar estos comportamientos, 

alguno de los procedimientos más comunes es intentar evitar los factores de riesgo 

anteriormente mencionados, en cambio, uno de los comportamientos buscados es el rol 
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de cuidadora por parte del género femenino. 

Se ha podido comprobar que ser pareja mixta no necesariamente implica estar 

integrado en la sociedad, es más, podíamos decir que en muchas ocasiones la regresión 

biográfica aparece como un intento de mantener la identidad cultural. Se comprueba 

además que en algunos casos las personas migrantes no consiguen superar con éxito el 

choque cultural y esto supone remodelar las propuestas o proyectos migratorios que se 

habían dado si se desea mantener la unión. A parte de esto y como se indica desde la 

literatura científica los procesos de aculturación se pueden dar por áreas (educación, 

trabajo y otros) así como en familia y la pareja, por tanto, podemos estar hablando de las 

mismas categorías que comentaba Berry et al., (1987) solo que aplicadas a un núcleo 

familiar. 

Otro añadido que aparece en el análisis de las entrevistas y que parece guardar 

relación con los resultados del cuestionario, es que existe una tendencia a pensar que las 

relaciones endogámicas son más fáciles de llevar con éxito porque comparten la misma 

base cultural. A parte, en determinadas culturas educan para el matrimonio a la antigua 

usanza, es decir, el hombre trabaja y la mujer se dedica a los cuidados tanto de la crianza 

de los hijos como del cuidado de su marido y familia extensa. Se debe indicar que en los 

resultados se ha observado que llegar a la adaptabilidad de la pareja requiere de un 

equilibrio de poderes, es decir, una alianza compartida por los componentes de la pareja 

que hacen cesiones e incluyen límites para poder convivir y ser funcionales. 
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7.1. LAS COMPETENCIAS INTERCULTURALES, LAS PAREJAS MIXTAS DESDE 

LA MIRADA EDUCATIVA 

 

La educación debería dar respuesta a los retos que se plantean desde la sociedad y 

en este caso a las realidades multiculturales de la colectividad, de la familia y de las 

parejas. Se ha podido comprobar que las competencias interculturales de alguna manera 

se hacen necesarias para la convivencia y la cohesión social y a su vez como la 

educación formal tiene determinados ámbitos a los que no puede llegar porque son más 

personales o íntimos. 

La cotidianidad apunta a que todos piensan, sienten y reaccionan ante su realidad de 

forma distinta, pero las diferencias en la interpretación se dan en parte del bagaje cultural 

de cada uno. Los elementos en la cultura influyen en gran medida en el comportamiento 

humano y son la base para la toma de decisiones en las acciones cotidianas, así como para 

evaluar las acciones que toman los demás (Chen & Starosta, 1998). Esas diferencias 

culturales se hacen patentes en los contextos educativos como en este caso el subsistema 

familiar. De hecho, se ha podido comprobar a raíz de los instrumentos y el análisis de los 

datos que los mayores conflictos se dan en los temas de la cotidianidad del día a día 

(comidas, horarios, ocio, familias extensas), igual que podrían darse en parejas que no 

son mixtas. 

De hecho, el aprendizaje realizado es mediante la educación informal que se 

adquiere en la cotidianidad, en el contexto familiar y a través de la práctica, lo que en 

relación a lo que hemos visto, da un acercamiento a la posibilidad de que las personas 

que comparten el mismo bagaje cultural, y tengan un mayor entendimiento. La educación 

informal es un proceso que dura toda la vida en el cual las personas adquieren y acumulan 

conocimiento, habilidades, actitudes a través de sus relaciones y experiencias diarias 

(Blancas & Carranza, 2019). Así mismo, esto también nos indica que la vivencia 

proporcionada a partir de proyectos migratorios o por ejemplo la ampliación del círculo 

de referentes y amistades, saliendo de la zona de confort de las personas, posibilita 

nuevas experiencias con las que aprender a gestionar: el estrés, el clima familiar y las 

competencias interculturales. 

Así es como la familia opera como el mejor instrumento para transmitir las 

tradiciones y normas culturales (Borobio, 2003) y funciona por la vía del modelado 

(Gavilanes, 2019). 
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De hecho, hay varios estudios que indican que la familia es un sistema ideal para 

que los menores aprendan las competencias interculturales (Moscato, 2012; Nuñez, 

2016). 

Se puede indicar por tanto que el aprendizaje multicultural o intercultural 

provocado en el seno de pareja y la familia es un aprendizaje informal puesto que no 

hay una organización previa de las acciones que se dan en el entorno, sino que depende 

en gran medida de las iniciativas tomadas por los individuos implicados. Por tanto, hay 

libertad de medios para dar respuesta a los estímulos que subyacen en el sistema 

familiar. 

Entre las actitudes que se promueven en las parejas mixtas están las competencias 

interculturales (Aguado, 2003; Bennett & Bennett, 2004). Puesto que han manifestado 

tener apertura y aceptación ante la existencia de culturas igualmente válidas a la propia y 

la disposición y la voluntad de relativizar las creencias, valores y comportamientos. Así 

las parejas mixtas tienen actitudes positivas respecto de la diversidad cultural, tal y como 

han indicado en el presente estudio y son propensas en general a seguir conociendo a las 

otras personas y sus costumbres mediante la interacción social. 

En los resultados obtenidos además se observa que las parejas mixtas a pesar de 

tener códigos culturales distintos, utilizan acciones para poder usar sus destrezas para 

interactuar con el otro miembro de la pareja a raíz de la habilidad comunicativa, verbal y 

no verbal que permite la comunicación intercultural efectiva, la cual ha sido marcada 

como una de las condiciones más importantes para el éxito en la pareja. 

Así es como el propio interés por dar respuesta a los problemas o vicisitudes del 

sistema familiar les aporta el interés de aprender de otras culturas y les aporta una 

determinada sensibilidad (Hombrados & Castro, 2013). 

La educación no formal tiene entre sus principales problemas que las 

posibilidades de enfocar el problema y darle respuesta también dependen en gran 

medida del contexto (Osman, 1977). Así como de la cantidad, calidad y frecuencia de 

estímulos (Blat, 1984). A pesar de ello también tiene sus bondades como que los medios 

educativos que pueden participar de la educación son diversos, que cabe la posibilidad de 

aprender por ensayo y error, que el modelado nos lleva a la imitación de buenos patrones 

y que no está planificado por tanto lo aprendido es más innato y natural, de esta forma 

está presente la intencionalidad que aprendamos de algo o alguien, en este caso esas 
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competencias para mejorar el clima y la funcionalidad familiar, pero no necesariamente 

somos conscientes de este aprendizaje. 

El campo de las competencias interculturales ha recibido hasta el momento una 

gran atención desde diversas disciplinas, y desde la pedagogía y la educación 

intercultural se están ofreciendo estudios para aplicarlas en los contextos formales de la 

educación, a parte, han surgido estudios para entrenarlas como competencias 

profesionales (Chisvert et al., 2018), pero también para entrenarlas en el alumnado 

(Odina et al., 1999), también en el mundo de la salud (Veliz, et al., 2019). En cambio, 

son muy escasos los estudios que han contemplado la posibilidad de educar en 

competencias interculturales a las familias y más concretamente a las parejas mixtas, 

dando por supuesto que por el hecho de tener mixticidad en las mismas ya se les 

presupone dichas competencias interculturales. 

Sin embargo, las parejas mixtas no tienen programas para entrenar estas 

competencias porque erróneamente se ha dado por supuesto que ya por su mixticidad 

deben tenerlas y sin embargo si necesitan que se pueda trabajar con ellas estas 

competencias por: 

 Las parejas mixtas sufren de proyectar similitud (Pai & Adler, 1997), es decir, 

asumen que las situaciones que viven son más parecidas a las del resto de parejas que lo 

que realmente son aportando una cierta ceguera ante las diferencias culturales (Storti, 

1990) y esto simplemente sucede porque aprendemos imitando lo que nos rodea. 

 La pareja requiere de un sentimiento de confort que hará que busque similitudes 

y para ello pondrá en marcha una serie de estrategias para conseguir apariencia de 

consistencia y simpatía mutua (Morgan, 1998). 

 El ser humano debe organizar gran cantidad de estímulos de ahí nacen las 

categorías conceptuales distintas para cada persona (Brislin & Horvarth, 1997). Es por 

ello que la persona tiende a ver su realidad desde un alto grado de etnocentrismo y abuso 

de estereotipos y prejuicios. En las parejas mixtas se deben superar estos abusos y adquirir 

la habilidad de aumentar el número de categorías, incrementando la complejidad de 

análisis de su sistema familiar y su subsistema de pareja. Esto mejora la interpretación y 

la elección de alternativas. 

 Otro aspecto importante es el grado de diferenciación entre las culturas, pues cuanto 

mayor es la diferenciación cultural más se ponen aprueba las competencias del otro con 
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la mayor probabilidad de entrar en conflictos de carácter cultural (Koester & Lusting, 

2015). 

 El Choque cultural también está presente y recordamos que se da cuando se dedica un 

tiempo a interpretar y entender el contexto que nos rodea (Storti, 1990) pero acompañado 

este mayor esfuerzo de interpretación a la pérdida de predicción y la fatiga que causa la 

constante concentracion, se genera un gran malestar que no siempre es fácil de percibir y 

de apoyar por parte de la pareja. 

Desde el ámbito educativo se podría atender a estos resultados que se han 

encontrado, pues, por ejemplo, la educación social contempla la orientación familiar 

entendida como un proceso de acciones y prácticas que se dan en varios momentos de la 

vida de una persona para ayudarla a tomar conciencia de sí mismo y de sus modos de 

interaccionar, así como de la influencia que este ejerce dentro del sistema. La 

orientación le permite reconocer, clasificar y buscar soluciones a sus problemas 

(Zambrano & Sablón, 2018). Se la define también como el proceso de ayuda a la familia 

o a sus subsistemas para mejorar su clima familiar y su funcionalidad, adaptarse a 

circunstancias y a su entorno, gracias a técnicas para prevenir y afrontar las dificultades 

que los miembros de la familia o de la pareja atraviesan (Almaguer, 2020). 

La orientación familiar, parte de técnicas encaminadas a fortalecer las 

capacidades evidentes o latentes de los miembros de la familia y a su vez fortalece sus 

vínculos con el fin de que estas técnicas sean más eficaces y capaces de estimular el 

progreso personal y emocional tanto del sujeto como de sus convivientes (Almaguer, 

2020). 

En consecuencia, aplicar la orientación familiar a las parejas mixtas desde un 

nivel educativo conlleva trabajar la formación sobre conocimientos, asesoramiento y 

potenciar las competencias interculturales, a nivel terapéutico supondría ayudar en la 

adquisición y puesta en marcha de las mismas en el seno familiar para mejorar la 

funcionalidad y bajar los niveles de estrés. 

Esta orientación se realizaría desde el tercer sector, es decir, un conjunto de 

instituciones privadas no lucrativas que se encuentran en el espacio público para cubrir 

una necesidad que el estado como el mercado no puede satisfacer y que empodera a las 

personas afectadas, en este caso a los migrantes (Lacomba, 2004; Soriano-Ayala & 

González- Kimenez, 2010) aplicadas a nuestro caso entre las acciones que desarrollaría 
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esta asociación se encuentran: 

 Promover información acerca de otras culturas. 

 Desarrollar programas para la mejora de capacidades interculturales. 

 Desarrollar la capacidad de aceptación, tolerancia a valores, actitudes y modos 

de comportamiento que son diferentes a los propios. 

 Ayudar a adquirir habilidades lingüísticas en diversos idiomas. 

 Ayuda psicología para entender y superar el choque cultural. 

 Adquirir habilidades y comportamientos interculturales. 

 Fomentar una mayor autoconciencia cultural. 

 Trabajar la sensibilidad para responder de forma más adecuada a las realidades 

culturales diversas. 

 Esclarecer el punto de vista de los demás ante los conflictos culturales. 

 Desarrollar una mente abierta a través del conocimiento de los propios referentes 

culturales y de la creación de una hibridación cultural. 

 Desarrollar mejores relaciones interpersonales en grupos multiculturales. 

 Mejorar el grado de ajuste a los diferentes tipos de estrés ocasionado por las 

diferencias culturales. 

7.2. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado de conclusiones, y para ir finalizando con el trabajo realizado, es 

necesario resaltar los resultados más relevantes, limitaciones del estudio y futuras líneas 

de investigación. 

En vista de los resultados obtenidos se puede indicar que las competencias 

interculturales se hacen necesarias en las relaciones y contextos educativos más íntimos, 

a parte ayudan a visionar las preconcepciones que se pueden tener en cuanto a las 

investigaciones. En muchas ocasiones se da por supuesto que por el hecho de ser pareja 

mixta como tal esta diada debe tener competencias interculturales, cuando no siempre es 

una realidad y no incorporarlas en las dinámicas familiares o bien por desconocimiento 

o simplemente porque no se han entrenado o no se ha tenido posibilidad de 

desarrollarlas en otros espacios, lleva a que la disfuncionalidad se pueda hacer patente. 
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A su vez, se ha examinado si el hecho de la cultura cumplía un papel importante en 

cuanto a las competencias interculturales, encontrando que a pesar de no ser muy 

notables las diferencias, determinados tipos de culturas parecen emplear más 

determinadas competencias. A parte, estas competencias mejoran el clima familiar 

especialmente cuando son bien usadas bajando el estrés generado en el seno familiar. 

Se ha conseguido entender que no siempre las disoluciones vienen marcadas por 

conflictos culturales, a pesar de que les son propios y que existe una tendencia a la 

negación de los mismos. A pesar de ello, se ha comprobado que existen unos factores de 

riesgo y protección para estas parejas y que cuando un cúmulo de factores de riesgo se 

interponen en la relación esta corre el riesgo de rescrebajarse. 

A parte de esto, la investigación realizada en la tesis no ha dejado de tener en 

cuenta que las parejas mixtas están conformadas por dos componentes y que los 

problemas que se pueden plantear en el seno de la familia no recaen solo en el sujeto 

migrante. 

Otro aspecto a resaltar de la tesis es el uso de una triangulación metodológica en 

cuanto a los instrumentos. La tesis en su inicio se planteó solo como un estudio 

cualitativo, al realizar los genograma y las entrevistas, pero surgieron de nuevo 

preguntas a las que dar respuesta y es a raíz de ahí que se planteó realizar un análisis 

cuantitativo, no cargando todo el peso en los análisis realizados sino en cómo se 

complementan a la hora de extraer la información. 

Entre las limitaciones encontradas en la investigación llevada a cabo está la 

escasez de estudios previos en torno al tema de la formación de las parejas mixtas, sus 

pautas de emparejamiento y sus conflictos o disoluciones, en concreto en España hay 

muy pocos estudios. Obviamente esto ha llevado a revisar la literatura extranjera de 

gran utilidad, pero con el riesgo de encajarla en la realidad española que no siempre 

tiene por qué ser homogénea en cuanto al contexto y dinámicas de parejas mixtas. A 

pesar de ello, la revisión de la literatura ha sido bastante amplia y se han dado 

referencias a estudios clásicos y de base, como a estudios más recientes. 

A nivel de los resultados de estadísticas oficiales en España, se ha visto que los 

informes de las uniones de las parejas no están actualizados, motivo por el cual no se ha 

podido conocer con exactitud el número de personas migrantes y parejas en fuentes del 

INE más actuales. Además de que estas fuentes de información estadística no 
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contemplan la posibilidad de la cohabitación o las parejas de hecho, que deberán 

tenerse en cuenta en un futuro porque estas uniones consensuadas son una realidad hoy 

en día. 

Obviamente por el tipo de muestra, no es representativa, no existe una pretensión 

de generalizar los resultados y a parte se reconoce que al tratase de un muestreo no 

aleatorio de bola de nieve recapitular la información fue algo costoso en cuanto a 

esfuerzos y tiempo. Añadiendo que se trataba del estudio de la familia por lo que 

muchas de las personas que en un inicio habían participado dejaron de hacerlo por 

considerar que exponían sus problemas y que la familia era un espacio íntimo del cual 

no debía de salir demasiada información. La mortalidad en el estudio por tanto se hizo 

patente por estos motivos. A pesar de ello, el objetivo de conocer los contextos y los 

resultados derivados de las dinámicas que se producen en las parejas mixtas han 

permitido extraer propuestas para el grupo estudiado. Obviamente este estudio con una 

muestra más amplia podría ofrecer una mayor generalización de los resultados, mayores 

implicaciones y resultados extrapolables. 

En cuanto a las líneas futuras, es necesario indicar que un estudio longitudinal 

con estas muestras podría ser de gran interés para ver cómo evolucionan las parejas 

mixtas, incluso si finalmente se aplicara la intervención de una orientación familiar con 

perspectiva intercultural, comprobar si sus servicios funcionaron en aquellas parejas que 

no se encontraron estables en su momento. 

A parte de esto, esta tesis es solo una aproximación a la realidad de las parejas 

mixtas y las familias compuestas por las mismas y sirve de antecedente para realizarnos 

nuevas preguntas como: ¿A qué se debe que los cónyuges españoles tengan más estrés 

que los extranjeros? ¿qué aspectos son más relevantes de la aculturación en la pareja y 

qué competencias se requieren? ¿La distancia cultural marca las competencias utilizadas 

en las relaciones? ¿Es posible adaptar y desarrollar habilidades que se aprenden desde la 

educación informal a una educación no formal? 

Al menos por el momento con la presente tesis hemos conseguido dejar patente 

que las parejas mixtas son parejas que sufren de estrés y que para conseguir una correcta 

funcionalidad en el seno familiar es necesario poner en juego las competencias 

interculturales. 
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Ahora bien, las familias mixtas indican que no son conscientes de sus diferencias 

culturales y por ello mismo en muchas ocasiones intentan posicionarse como las parejas 

formadas por autóctonos. Sin embargo, como hemos visto en el marco teórico y en los 

resultados no tienen las mismas características y se ven afectadas por una serie de factores 

de riesgo y de protección de los que no son conocedoras y que en la presente tesis hemos 

podido identificar y localizar. 

En relación a los objetivos que habíamos planteado hemos descubierto que las 

parejas mixtas presentan relaciones familiares extensas y/o anteriores que son 

conflictivas, a pesar de ello su seno familiar íntimo es funcional. 

A parte de ello, la mayor parte de los conflictos en el seno familiar no son por una 

cuestión cultural, sino por cuestiones personales. A pesar de ello, costumbres de horarios, 

comidas y religión suelen ser las que necesitan mayor adaptación por parte de la pareja. 

Cuando las parejas sienten que no llegan a un equilibrio de poderes o se ponen en 

marcha varios factores de riesgo a la vez, la dinámica de la pareja entra en conflicto. Es 

especialmente llamativo el poder que tienen las relaciones familiares extensas y a su vez 

la economía, a la hora de propiciar la disolución de una pareja. 

A su vez, hemos podido comprobar que son parejas con un alto nivel de estrés, si 

bien ha sido interesante comprobar que en las parejas mixtas los componentes autóctonos 

son los que presentan mayor estrés, posiblemente relacionado con el hecho de tener 

menores competencias interculturales dentro de la relación, pero es algo que marcamos 

como línea futura de investigación puesto que no se ha comprobado en la presente tesis. 

Las parejas mixtas presentan competencias interculturales, algunas inclusive 

especialmente relevantes como la comunicación, la empatía y la apertura mental. Si bien, 

hemos comprobado que el componente migrante es el cónyuge que presenta más 

competencias en este tipo de pareja, posiblemente debido a sus experiencias y procesos 

migratorios previos, el choque cultural y la necesidad de aprender nuevos patrones 

culturales, etc. 

Es relevante destacar que el desarrollo de la competencia intercultural no ocurre 

de manera espontánea, es decir, no ocurre solamente por el desplazamiento a otro país o 

ciudad, ni tampoco porque la competencia sea trabajada bajo programas multiculturales 

o interculturales, ni siquiera por la mera convivencia con las personas de otra cultura. 
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Desde el enfoque psico-educativos se ha demostrado que las competencias 

interculturales tienen tres dimensiones (comportamiento, afecto y cognición). Se trata de 

un proceso de aprendizaje continuo, irreversible y en el cual cada individuo debe 

negociar conscientemente sus visiones del mundo para que las interacciones con el resto 

sean productivas (Bronferbre & Morris,2007; Valsiner,2019). 

Para desarrollar las competencias interculturales la persona debe participar y 

aprender de los otros y necesita tomar consciencia de esa misma participación, de 

comprender que la realidad que él o ella no necesariamente es una verdad universal, sino 

que se construye en referencia a un grupo social, determinado también por su cultura. 

Algunas diferencias son más profundas que los aspectos visibles de la cultura 

(gastronomía, arte, costumbres sociales, etc.) tal y como indican algunos estudios 

(Bennett, 2013; Chen & Dai, 2014). 

La consciencia intercultural permite la discriminación de diferencias en las 

prácticas culturales y entender los significados de estas en otras culturas y ayuda en la 

reorganización del pensamiento (Gregersen et al., 2012). Es por ello que lo primero que 

debemos conseguir es que el sujeto desarrolle la habilidad de reconocer que las personas 

somos todas diferentes y únicas a la vez. De este modo se desarrolla la sensibilidad 

intercultural y una responsabilidad hacia tener actitudes etnoralivas en el seno de la pareja 

(Carbangoh & Lig, 2014). 

De modo que estas familias y parejas reconocen que su visión del mundo no es la 

única posible, y son capaces de no estar de acuerdo, pero tener determinada apertura 

mental para buscar un equilibrio de poderes. Tendrán también la voluntad de aprender 

nuevas cosas, sentirlas y expresarlas. Así no solo tienen referencias de las competencias 

interculturales, sino que aprender a usarlas de forma efectiva y apropiada. 

Cuando una persona siente que ya es un híbrido cultural y que su cultura está en 

constante transformación es capaz de no posicionarse desde la cultura dominante y por 

tanto encontrar el marco de visión más oportuno para situación. Eligiendo así una forma 

de aculturación u otra en el seno familiar. 
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ANEXO 1. 

 
Simbología para la interpretación de un genograma. 

 

 
Fuente: Suárez (2010, p. 54) 
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ANEXO 2. 

 
Cuestionario 

 

 

 
Nº:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad de Valencia  
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Instrucciones: 

 

En primer lugar, le informamos que el cuestionario que va a contestar a continuación 

tiene un fin puramente académico. Su misión es facilitar datos para la elaboración de 

una tesis doctoral de educación. Los resultados que se obtengan serán utilizados para 

el trabajo, comunicaciones y publicaciones científicas, entiendo que las personas 

participantes dan su consentimiento para que así sea. 

Por favor, les agradeceríamos que contestaran con la mayor sinceridad posible debido 

a que no hay respuestas ni buenas ni malas. 

 
 
 

PREGUNTAS: 

 

1. En referencia a su vivienda actual, marque con una X de las siguientes tablas cual es 

su situación y conteste a las preguntas que se le plantean. 

 
 

PROPIEDAD INQUILINO  

ARRENDATARIO  

PROPIETARIO  

 
 

REGIMEN DE TENENCIA PROPIEDAD SIN PRESTAMOS O HIPOTECA  

PROPIEDAD CON PRESTAMOS E HIPOTECA  

ALQUILER  

ALQUILER REDUCIDO  

CESION SEMIGRATUITA  

CESIÓN GRATUITA  

 
 

TIPO DE VIVIENDA CHALE O CASA GRANDE  

CASA MEDIA  

CASA ECONÓMICA  

 
 

ZONA DE LA VIVIENDA ZONA DE LUJO  

ZONA URBANA ALTA  
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 ZONA URBAN A MEDIA  

ZONA URBAN A INFERIOR  

ZONA INDUST RIAL  

ZONA PESQU ERA  

ZONA AGRARI A  

  

¿PERSONAS EN LA VIVIENDA?  

¿PERSONAS DEPENDIENTES 

ECONOMICAMENTE? 

 

¿CANTIDAD DE SUSTENTADORES 

PRINCIPALES? 

 

¿RESIDENTES AUSENTES?  

 
 

MOTIVOS DE LA AUSENCIA ESTUDIANTES VIVIENDA  

PISO ALQUILADO  

VIVE CON UNA FAMILIAR  

ENFERMEDAD   

TRABAJO 

TEMPORAL 

  

OTRAS   

 

(La calcula el investigador. El primer adulto es 1, 0.7 siguientes adultos, 0.5 cada niño) 
 
 

2. En cuanto a la economía de la familia por favor marque con una X su situación actual. 
 

 
GASTOS PRESUPUESTO COMUN  

SUSTENTADOR PRINCIPAL  

GASTOS SEPARADOS  

 
DE LOS SUSTENTORES PRINCIPALES 

 

ASALARIADOS PÚBLICO  

PRIVADO  

UNIDAD DE CONSUMO 
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TIPO DE JORNADA COMPLETA  

PARCIAL  

VARIOS TRABAJOS  

NIVEL DE INGRESOS 

MENSUAL 

MENOS DE 500€  

DE 500€ A 1000€  

DE 1000€ A 1500€  

DE 1500€ A 2500€  

DE 2500€ A 3000€  

MÁS DE 3000€  

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE DURACIÓN INDEFINIDA  

TEMPORAL O EVENTUAL  

SIN CONTRATO  

TIPO DE TRABAJADO TRABAJO POR CUENTA AJENA  

EMPLEADOR  

EMPRESARIO SIN ASALARIADOS  

OTROS:  

 
 
 
 
 

CONDICIONES COBRO TODOS LOS MESES UN SALARIO O JORNAL  

TENGO LA GARANTIA DE 

REINCORPORARME AL TRABAJO 

EN CASO DE UNA CONTIGENCIA 

 

 

 

3. En referencia a los ingresos extraordinarios que entran a la familia por favor marque 

con una X aquellos que poseen y coloque una cantidad aproximada. 

 

HORAS EXTRA ORDINARIAS   

INGRESO PENSIONES NO 

CONTRIBUTIVAS 

  

INGRESO PENSIONES CONTRIBUTIVAS   

SUBSIDIO Y PRESTACIONES DE 

DESEMPLEO 
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PRESTAMOS SOCIALES ENFERMEDAD   

AYUDA MATERNIDAD   

BECAS   

RENTAS DE PROPIEDAD ALQUILERES   

DIVIDENDOS   

RENDIMIENTOS DE DINERO   

INGRESOS REGULARES DONACIONES   

REMESAS   

OTROS   

 

 

4. A continuación, piense en el momento de su vida que iniciaba con su pareja 

(Año ). Marque del 1 al 100 cuan estresantes o inciertos experimentó los 

siguientes acontecimientos. 

 
 

SUCESO PUNTUACIÓN 

Muerte del cónyuge  

Divorcio  

Separación matrimonial  

Encarcelamiento  

Muerte de un familiar cercano  

Lesión o enfermedad personal  

Matrimonio  

Despido de un trabajo  

Quedarse en paro  

Reconciliación matrimonial  

Jubilación  

Cambio de salud de un miembro de la familia  

Drogadicción y alcoholismo  

Embarazo  

Dificultades o problemas sexuales  

Incorporación de un nuevo miembro de la familia  

Reajuste de un negocio  

Cambio de la situación económica  
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Muerte de un amigo íntimo  

Cambio en el tipo de trabajo  

Mala relación con el cónyuge  

Juicio por el crédito o la hipoteca  

Cambio de responsabilidad en el trabajo  

Hijo o hija que deja el hogar  

Problemas legales.  

Logro personal notable  

Su esposa comienza o deja de trabajar  

Comienza o finaliza la escolaridad  

Cambio en las condiciones de vida  

Revisión de hábitos personales  

Problemas con el jefe  

Cambio de turno o condiciones laborales  

Cambio de residencia  

Cambio de colegio  

Cambio de actividades de ocio  

Cambio de actividad religiosa  

Cabio de actividades sociales  

Cambio de hábitos de dormir  

Cambio de número de reuniones familiares  

Cambio de hábitos alimentarios  

Vacaciones  

Navidades  

Leves transgresiones de la ley  

 

 

5. Indique de las siguientes situaciones cuan común es que se den en su familia siendo 

1 nunca y 5 siempre. 
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Se toman decisiones entre todos para las 

cosas importantes de la familia. 

     

En mi casa predomina la armonía      

En mi familia cada uno cumple sus 

responsabilidades 

     

Las manifestaciones de cariño forman parte 

de nuestra vida cotidiana. 

     

Nos expresamos sin insinuaciones de forma 

clara y directa. 

     

Podemos aceptar los defectos de los demás 

y sobrellevarlos 

     

Tomamos en consideración las experiencias 

de otras familias ante situaciones 

diferentes. 

     

Cuando alguien de la familia tiene un 

problema los demás ayudan. 

     

Se distribuyen las tareas de forma que 

nadie se sienta sobrecargado. 

     

Las costumbres familiares pueden 

modificarse ante determinadas situaciones. 

     

Podemos conversar de varios temas sin 

temor 

     

Ate una situación familiar difícil somos 

capaces de buscar ayuda en otras personas. 

     

Los intereses y necesidades de cada cual 

son respetados por el núcleo de la familia 

     

Nos demostramos el cariño que nos 

tenemos 

     

ÍTEM 1 

nunca 

2 

Casi 

nunca 

3 

A 

veces 

4 

Casi 

siempre 

5 

siempre 
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6. A continuación le presentamos una serie de afirmaciones, por favor marque la 

respuesta que más se adecue a su caso, siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de 

acuerdo. 

 

 1. Muy en 

desacuerdo 

2. En parte 

en 

desacuerdo 

3. Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

4. En parte de 

acuerdo 

5. Muy de 

acuerdo 

Tengo habilidad para 

manejar situaciones 

sociales 

     

Puedo tolerar de buen 

modo las diferencias 

culturales entre 

españoles y otros 

países que no tiene 

mucho que ver con 

sus costumbres 

     

Si tengo que aprender 

alguna cosa en general 

no necesito 

demasiada ayuda 

     

Busco situaciones que 

sean novedosas y a la 

vez excitantes para mí. 

     

Me irrito fácilmente      

Con mis amigos o 

familiares en general 

propongo reuniones o 

salidas para hacer algo 

diferente de lo 

acostumbrado 

     

Hago sentir a las 

personas como en 

casa 
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Me resulta difícil 

relacionarme con los 

demás 

     

siento fascinación por 

aprender costumbres 

de otras culturas 

     

. Las emociones me 

sobrepasan 

     

. Si realizo un trabajo 

que no conozco bien 

me las puedo arreglar 

yo solo 

     

. Soy bueno 

improvisando al 

hablar con los demás. 

     

. No me gusta lo 

desconocido 

     

. Hago sentir bien a las 

personas. 

     

. No tengo problemas 

para vincularme con 

personas de una 

religión distinta a la 

mía. 

     

. Prefiero aprender las 

cosas descubriéndolas 

yo mismo a que me 

digan lo que tengo 

que hacer. 

     

. Hay días en los que 

estoy enojado con 

todo el mundo. 

     

. Invitaría a comer a 

casa a personas de 
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otros países a pesar 

que tuvieran 

costumbres diferentes 

a las mías. 

     

. Me esfuerzo por 

conocer gente 

interesante. 

     

. Es posible mantener 

mis creencias y 

respetar los valores de 

los demás auqnue 

sean diferentes a los 

mios. 

     

. Cada vez que tengo 

que aprender algo 

nuevo me considero 

autodidacta 

     

. Evito el contacto con 

otras personas 

     

. Me estreso 

fácilmente 

     

. Soy autónomo/a para 

hacer las cosas 

     

. Podría asistir sin 

problemas a un club 

para practicar 

deportes donde hayan 

personas de 

diferentes culturas 

     

. Tengo poco para decir      

. Siento que disfruto 

menos ue otras 

personas al 

interactuar con gente 
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.Prefiero las cosas 

conocidas a las 

desconocidas 

     

. En el mundo de hoy 

es necesario poder 

entender las cosas 

desde puntos de vistas 

culturales diferentes. 

     

. Reacciono 

intensamente 

     

. Dependo más de mi 

mismo que de los 

demás 

     

. Prefiero ir a los 

lugares nuevos en vez 

de ir siempre a los 

mismos 

     

. Me enojo con 

facilidad 

     

. No me gusta 

relacionarme con 

gente que tiene 

valores distintos a los 

míos. 

     

 

 

Una vez ha llegado a este punto, queremos darle las gracias por su colaboración en 

este estudio. 

 

¡GRACIAS! 
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