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Roles de género e interculturalidad de las parejas 
mixtas en España: una investigación cualitativa 
longitudinal

Verónica Anzil

La investigación que aquí se presenta continúa la línea iniciada y consolidada 
por el grupo de investigación liderado por el Dr. Jordi Roca Girona a través de 
tres proyectos anteriores1. El bagaje de esos proyectos, que abarca casi diez años 
(2006-2015), permite que se cuente con un amplio conocimiento de las parejas 
binacionales heterosexuales con un cónyuge español y otro extranjero en lo que 
concierne a su génesis, constitución, motivaciones, expectativas, relaciones de 
género y negociación de su identidad principalmente (Roca, Anzil y Martínez, 
2015; Anzil, Roca e Yzusqui, 2016; Roca y Allué, 2016, entre otros). Este co-
nocimiento se basa en el análisis de las cerca de ciento cuarenta entrevistas 
realizadas a los más de ciento noventa informantes involucrados.

El primer proyecto se centró en hombres españoles casados con mujeres ex-
tranjeras, mientras que el segundo incorporó matrimonios mixtos en los que el 
cónyuge español era la mujer. En ambos proyectos se hizo especial hincapié en 
las transformaciones de género que estas uniones implicaban para sus protago-
nistas. En el primer caso, el análisis cualitativo de los datos mostró la existencia 
de un grupo de hombres, generalmente divorciados y mayores de 40 años, que 
buscaba una esposa más «tradicional» en comparación con una supuesta «mo-
dernidad» de la mujer española. No obstante, los datos cualitativos señalaron 
también que hay otro grupo de hombres habituado a altos índices de movilidad 
tanto física como virtual, que igual que compra, hace amigos, se entretiene o se 
informa a través de internet, puede encontrar pareja por este medio. Y si mani-
fiestan alguna motivación para emparejarse con una mujer de nacionalidad no 

1 «Amor importado, migrantes por amor: la constitución de parejas entre españoles y mujeres de América 
Latina y de Europa del Este en el marco de la transformación actual del sistema de género en España», Insti-
tuto de la Mujer en el marco del Plan Nacional I+D+I (2004-2007), años de 2006 a 2008 (exp. n.º 47/05); 
«Amores transnacionales: constitución y desarrollo de parejas mixtas en España», Plan Nacional de I+D+I 
(2008-2011), Ministerio de Ciencia e Innovación (CSO2009-10187); «Parejas mixtas residentes fuera de 
España: relaciones de género, dinámicas sociales y conexiones transnacionales», Plan Nacional de I+D+I, 
Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2012-33565, 2013-2015).
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española, suele tener relación con ciertos estereotipos asociados a mujeres de 
determinadas nacionalidades (Roca y otros, 2013; Roca y Urmeneta, 2013).

A pesar de que una parte de los hombres españoles casados con mujeres ex-
tranjeras espera de ellas la adopción del papel de ama de casa, y de que muchas 
de ellas digan priorizar la familia por encima de la actividad laboral remunera-
da, lo cierto es que no todas acaban desempeñando este papel exclusivamente. 
Cosa distinta es que la mayor parte de ellas, aun teniendo trabajo remunerado, 
acaben incorporándose al grupo de mujeres con doble jornada laboral —grupo 
al que pertenece un buen número de mujeres españolas casadas con connaci-
onales—. En muchas de estas parejas parecen darse negociaciones y cambios 
similares a los que se producen entre las parejas autóctonas, procesos que se 
intentarán documentar en la investigación actual. 

Por otra parte, el desarrollo y la gestión de la interculturalidad en una re-
lación sentimental de pareja mixta no se han abordado a fondo en la literatura 
académica. En general, los estudios sobre migraciones suelen hacer hincapié en 
los factores estructurales de la migración, que se ve como una actividad «raci-
onal» y fundamentalmente económica. Dichos estudios no suelen presentar a 
las personas migrantes como personas con capacidad de agencia, cuya decisión 
migratoria está motivada por una compleja evolución de necesidades y deseos 
(Williams, 2010: 2). Además, la investigación cualitativa sobre parejas mixtas 
frecuentemente ha hecho hincapié en la integración de los cónyuges migrantes 
a la sociedad de acogida, centrándose en los procesos de asimilación (Berry, 
2005). Sin embargo, la investigación realizada hasta ahora no ha puesto de 
relieve aspectos como el intercambio de conocimientos y el aprendizaje, la for-
ma en la que el matrimonio mixto transforma a los cónyuges tanto migrantes 
como no migrantes y a sus respectivos entornos sociales próximos, y las identi-
dades y visiones del mundo compartidas y construidas a través de un proceso 
de adaptación mutua (Kim, 2001; Berry, 2005; Djurdjevic y Roca, 2016). La 
pareja mixta representa algo más que la coexistencia de diferencias culturales, 
y el enfoque dinámico a través del tiempo es fundamental para acceder a los 
procesos de autocomprensión de sus miembros.

Los tres proyectos anteriores aportaron una imagen estática de las cuesti-
ones abordadas en un momento en el que la mayoría de estas parejas estaban 
recién constituidas y se encontraban, por tanto, en la fase inicial de la rela-
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ción. Por el contrario, el proyecto vigente2 tiene como objetivo documentar los 
cambios y las continuidades que han experimentado estas parejas en los años 
transcurridos desde su primera entrevista hasta el presente.

Para documentar los procesos de transformación, de cambio y de repro-
ducción a lo largo del tiempo en las relaciones de género y la negociación de 
las identidades culturales de la pareja (y de la familia mixta a la que puede 
dar lugar), la investigación cualitativa longitudinal es pertinente. Como señalan 
Caïs, Folguera y Formoso (2014: 14-16), solo a través de la incorporación de la 
dimensión temporal se pueden observar de forma más precisa las vinculaciones 
e interconexiones entre lo personal y lo social, entre el agente y la estructura, 
entre lo micro y lo macro, y constatar su transformación a lo largo del tiempo. 
De este modo, se estará preparado también para profundizar en la naturaleza 
del cambio social, en los mecanismos y las estrategias utilizados por los indi-
viduos para generar y manipular el cambio en sus vidas, y para ver el modo en 
el que el cambio estructural repercute en la vida de los individuos. Esta meto-
dología se revela especialmente adecuada para el estudio de aspectos de tipo 
emocional y de cómo estos se ven alterados a lo largo del tiempo a partir de los 
acontecimientos que se suceden en la vida de las personas.

Para que esta estrategia metodológica de tipo cualitativo permita acceder al 
nivel de comprensión del fenómeno, deberá completarse y complementarse con 
los siguientes elementos:

• Un marco teórico riguroso que incluya las principales unidades de aná-
lisis del proyecto.

• Una contextualización exhaustiva del periodo que se abarca (de 2006, 
año en el que se iniciaron las primeras entrevistas, a 2014, fecha en la 
que se realizaron las últimas) referida a los procesos que se sucedieron 
en los ámbitos global y español en relación con los flujos migratorios, y 
a su gestión, así como en términos de políticas de género.

La hipótesis de partida es que la evolución de estos cambios y continuidades 
tiene que ver con el género, el nivel educativo de los cónyuges, con el origen del 
cónyuge extranjero, el lugar de residencia de la pareja, así como con la presencia 
o ausencia de hijos. Se considera que la llegada de hijos constituye el mayor 
detonante para la toma de conciencia de la dimensión intercultural de la pareja 

2 Plan Nacional de I+D+I, Ministerio de Economía y Competitividad; CSO2015-65531-P, 2016-2018.
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mixta y para plantear de manera más formalizada o negociada la división o 
distribución de tareas.
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La precarización de la vida cotidiana: (in)seguridad 
alimentaria, género y salud

Mabel Gracia-Arnaiz
Universitat Rovira i Virgili

En el actual contexto de austeridad, caracterizado por altos niveles de inesta-
bilidad laboral, pérdida de capacidad adquisitiva y aumento de la desigualdad 
social, la cuestión de cómo la gente se alimenta diariamente, y con qué conse-
cuencias sociales y para la salud, constituye una problemática que precisa ser 
estudiada y respondida con urgencia. La finalidad de este proyecto es analizar 
las relaciones entre el proceso de precarización de la vida cotidiana, ciertas for-
mas de inseguridad (o pobreza) alimentaria y el incremento de la obesidad. 

Entendiendo la precarización como un proceso económico y político cen-
tral en las sociedades postindustriales que genera simultáneamente incerti-
dumbres y oportunidades, la primera hipótesis de trabajo plantea que la cre-
ciente pobreza alimentaria se estructura como un fenómeno integrado en este 
proceso más amplio y que, en consecuencia, deviene una fuente de tensiones y 
conflictos. La necesidad de resolver la alimentación diaria encarna situaciones 
de incerteza que limita la calidad de vida de las personas porque les exige cam-
biar de tácticas, entornos e interlocutores constantemente. En este contexto 
de (in)seguridad, las mujeres desempeñan un papel central porque son ellas 
quienes, principalmente, buscan, preparan y reparten los alimentos del grupo 
doméstico, y quienes incorporan en sus prácticas cotidianas, y también en sus 
cuerpos, la parte más comprometida de esta responsabilidad. Con los alimen-
tos conseguidos reproducen y/o crean propuestas que responden a fórmulas 
culinarias aceptables y sostenibles (gastro-nómicas). Sin embargo, a la hora 
de gestionar una comida que es limitada, las mujeres protagonizan prácticas 
alimentarias más flexibles, pero más inciertas para su salud (gastro-anómicas).

En este sentido, la segunda hipótesis de trabajo sugiere que la obesidad, 
con una incidencia mayor en las clases populares y muy significativa entre las 
mujeres, constituye un epítome de la precarización. De acuerdo con las carac-
terísticas paradójicas de este proceso, estos «cuerpos precarizados» tanto en-
carnan las desigualdades sociales como cuestionan los discursos hegemónicos 
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que presentan a las personas gordas como “sujetos enfermos” que lo están por 
comer mucho y moverse poco y, por tanto, por su falta de disciplina y control. 
Se quiere averiguar hasta qué punto las exigencias que pautan la vida cotidia-
na de estas mujeres han desestructurado sus prácticas alimentarias y si esta 
desestructuración (tipo y cantidad de alimentos consumidos, horarios, comen-
salidad, lugares, etc.) puede vincularse con el aumento de la obesidad u otras 
posibles dolencias. 

De constatarse dicho vínculo, se podrían comprender mejor las causas y 
los mecanismos que articulan la paradójica relación entre pobreza y obesidad, 
y contestar así a los discursos sanitarios y políticos que ponen el acento expli-
cativo y, en consecuencia sus intervenciones, en la responsabilidad individual y 
en las elecciones alimentarias de los sujetos. A su vez, este mayor conocimien-
to podría contribuir a transformar el contenido de las estrategias preventivas 
adoptadas en España, las cuales no han prosperado en parte porque no se ha 
tenido en consideración la particularidad contextual-social impuesta por las 
políticas de austeridad y sus efectos en la vida cotidiana.


