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Abstract 
Socio-educational programs aimed at preventing teen dating violence have 

been shown to be blind to the ethnic-cultural and sexual diversity that exists 

in adolescent relationships. This study analyzes the narratives and cultural 

conflicts in the relationships of 25 Moroccan-origin Muslim high school 

students (aged 15-19). The results reveal a predominantly liberal 

understanding of relationships but traditional Moroccan family values persist. 

There is a diversity of discourses regarding love and partnership, although 

marriage, monogamy, and fidelity are maintained. Muslim youth express a 

positive view towards jealousy. Regarding the construction of gender in the 

couple, women express living in constant negotiation between liberal and 

traditional forms, while traditional masculinity predominates in men. 
Likewise, they report cultural and religious conflicts surrounding: (1) 

sexuality, especially in relation to virginity; and (2) the conception of gender 

roles and domestic violence within the couple and family. The discourses 

show a triple cultural clash: within the family, with the community of origin, 

and with the Spanish community. These aspects should be considered in the 

transcultural adaptation of programs in multicultural contexts. 

Keywords: couple relationships; cultural conflicts; adolescents; moroccans.
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Resumen 
Los programas socioeducativos de prevención de la violencia en la pareja han 

demostrado ser ciegos a la diversidad étnico-cultural y sexual que existe en las 

relaciones adolescentes. Este estudio analiza las narrativas y los conflictos culturales 

en las relaciones de pareja de 25 estudiantes musulmanes de educación secundaria de 

origen marroquí (15-19 años). Los resultados revelan una comprensión de las 

relacionales mayoritariamente liberal y en las que persisten valores familiares 

marroquíes. Existe una diversidad de discursos respecto al amor y la pareja, aunque 

se mantiene el matrimonio, la monogamia y la fidelidad. Los jóvenes musulmanes 

refieren una visión positiva hacia los celos. Respecto a la construcción del género en 

la pareja, las mujeres exteriorizan vivir en constante negociación entre formas 

liberales y tradicionales, mientras que en los varones predomina una masculinidad 

tradicional. Asimismo, declaran conflictos culturales y religiosos entorno a: (1) la 

sexualidad, especialmente en lo relativo a la virginidad; y (2) la concepción de los 

roles de género y la violencia machista dentro de la familia. Los discursos muestran 

un triple choque cultural: intrafamiliar, con la comunidad de origen y con la 

comunidad española. Estos aspectos deben considerarse de cara a la adaptación 

transcultural de programas en contextos multiculturales. 

Palabras clave: relaciones de pareja; conflictos culturales; adolescentes; 

marroquíes
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a sociedad española se caracteriza por su diversidad étnica y cultural. 

De acuerdo con los datos del INE (2021), la población marroquí 

constituye la nacionalidad más numerosa residente en el país, con 

872.759 personas empadronadas (16% de la población extranjera). 

Las relaciones España-Marruecos mantienen toda una historia de vecindad, 

con constantes flujos migratorios. No obstante, la población actual tiene su 

origen principalmente en las migraciones económicas que se iniciaron en los 

años 80s y tuvieron su auge entre 1998-2008. Estos flujos se traducen hoy en 

una generación de adolescentes de origen marroquí con una importante 

presencia en los centros de educación secundaria públicos. Pese a su 

importancia numérica, esto no se ha traducido en demasiados estudios 

socioeducativos sobre la realidad de los mismos. De hecho, gran parte de las 

investigaciones realizadas desde el ámbito de la educación intercultural se han 

orientado a la acogida del alumnado inmigrante y al desarrollo de actitudes 

positivas hacia la diversidad cultural (Garreta-Bochaca y Torrelles-Montanuy, 

2020; del Olmo y Leiva, 2021). Sin embargo, las problemáticas de estos 

jóvenes a lo largo de estos 20-30 años han ido cambiando, aumentando la 

importancia de las ligadas a una convivencia estable. En ese campo, uno de 

los aspectos que resulta controvertido es el de las relaciones de pareja. De 

hecho, en España, han aumentado en los últimos años los discursos de odio y 

se ha promovido el pánico social en torno a las actitudes de los jóvenes 

musulmanes hacia la violencia de género y la violencia en las parejas, bien 

por su agresividad en hombres (Jaramillo-Dent, et al., 2021) bien por su 

pasividad en mujeres (Dalouh, 2020). Pese al auge y la instrumentalización 

mediática, existe una marcada falta de estudios sobre el tipo de relaciones de 

pareja que mantienen los jóvenes de origen marroquí. Es asimismo importante 

el análisis porque, tal y como plantea Sibai (2014) los adolescentes marroquíes 

no son prototipo de su cultura de origen, ni la de sus padres y aún menos de la 

cultura de otros países islámicos, sino que son protagonistas y productores de 

nuevas formas de relación. 

El estudio de las relaciones de pareja ha demostrado que los problemas 

sentimentales en la adolescencia tienen una marcada repercusión en el en su 

rendimiento escolar, en el desarrollo de problemas de salud física, sexual y 

mental y en el crecimiento como adulto (Exner-Cortens, et al, 2013). Y que, 

a su vez, poseen un profundo impacto en la construcción de relaciones de 

poder, favoreciendo la desigualdad de género, racial, de clase social, según 

sea el contexto y los modos de relación que se generen. Los análisis 

L  
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sociológicos de las relaciones de pareja comenzaron a consolidarse a partir de 

los 90s, y dio lugar a nuevas políticas de las relaciones afectivosexuales 

adolescentes dirigidas a prevenir y a afrontar las consecuencias de las 

relaciones insanas (Venegas, 2018). De manera recientes, se ha comenzado a 

señalar la omisión de la variable étnico-cultural y racial en los análisis de las 

relaciones de pareja y en los actuales programas educativos de prevención de 

la violencia en la pareja adolescente (Lozano, et al. 2022), pese a que las cifras 

de violencia en las parejas en grupos racializados y migrantes son 

proporcionalmente superiores y presentan manifestaciones distintas. La 

ceguera ante las diferencias culturales y las desigualdades étnicoraciales en 

las políticas educativas de género, no solo mantiene una desigualdad en la 

prevalencia sino que actúa como una fuente de reproducción de 

desigualdades. 

 

Adolescentes de Origen Marroquí en España 

Es preciso matizar que la situación los jóvenes adolescentes inmigrados a 

España es heterogénea y varía, en gran medida, dependiendo de las 

condiciones de llegada y la situación socio laboral de sus familias, que en el 

sureste español están mayoritariamente ocupadas en el sector de la agricultura 

intensiva (De Haas, 2014). De acuerdo con esto, el colectivo Ioé (1999) 

distinguía: (1) los nacidos/as en España o llegados a edades tempranas que 

han realizado su trayectoria escolar en sistemas educativos españoles y 

mantienen un contacto mayor con la sociedad española (2) aquellos/as que 

llegaron más mayores, en edad escolar, y han estado escolarizados en ambos 

sistemas. Y, (3) los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) que 

realizaron la aventura migratoria en solitario y no cuentan con familiares o 

conocidos que se encarguen de ellos, y suelen estar en condiciones sociales y 

legales más complicadas.  

Los estudios sobre la identidad y la adaptación de los jóvenes de origen 

marroquí destacan una fuerte tensión entre adaptarse a la cultura española o 

conservar la marroquí (Pels & De Haan, 2007), siendo un grupo caracterizado 

por preservar su cultura de origen por encima de otras nacionalidades (Navas 

et al. 2013) y por una clara influencia del vínculo y apoyo familiar (Blanc et 

al., 2022). Esta doble socialización da lugar a una mejor capacidad para 

analizar ambas sociedades, pero al mismo tiempo genera diversas 

contradicciones derivadas de las diferencias en los valores dominantes de cada 

sociedad (Clemente et. al, 2014). Veredas (2011) describe la complejidad de 
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sus procesos identitarios, en la medida en que se reconocen como árabes (o 

bereberes si proceden del norte y hablan amazigh), marroquíes, musulmanes 

y españoles y, en algunos casos, como hispano-marroquíes. Muchas de las 

identidades se configuran también en oposición a algunos de los estereotipos 

que les son atribuidos en España. Es importante señalar la profunda 

interrelación que existe entre la cultura marroquí y la religión islámica de estos 

jóvenes, para los cuales se relaciona la vivencia de su origen marroquí y su 

musulmaneidad, y se flexibilizan respecto a su significado en el país de origen 

(Lacomba, 2009). Por su parte, Téllez-Delgado (2010) afirma que existe una 

multiplicidad de formas de vivir la musulmaneidad en los jóvenes, que 

mayoritariamente es descrita como una “buena musulmaneidad” en la que 

convive en armonía un sentimiento de ciudadanía española, europea y una 

identificación religiosa musulmana, sin atisbos de incompatibilidad. 

 

Relaciones de Pareja en Adolescentes Marroquíes Musulmanes 

Las experiencias sentimentales tienen un especial significado para los jóvenes 

de origen extranjero (Gibbons, & Poelker,2019). En el marco de discursos 

procedentes de las culturas y sociedades de origen y de destino, estas 

relaciones participan en el desarrollo de la identidad propia, en la 

configuración de los roles de género, en el desarrollo sexual, la construcción 

de formas de sociabilidad, intimidad, la elaboración de los valores y el 

establecimiento de relaciones de pareja saludables en el futuro (Collins et al., 

2009). Pese a los numerosos estudios sobre la adaptación, integración y 

problemas de salud de los adolescentes musulmanes, su vivencia de las 

relaciones de parejas no ha sido abordada con amplitud en España (Luque, 

2019). La mayoría de estudios europeos se han centrado en las relaciones entre 

adultos en otros contextos. Accordini, Giuliani & Genari (2018) subraya los 

procesos de negociación en lo que respecta a los modelos amorosos, las 

expectativas familiares, los proyectos migratorios y los roles de género que se 

ostentan.  

Por su parte, relaciones afectivo-sexuales en Marruecos refieren una 

marcada influencia de la religión y la tradición (Kadri et al., 2010; 2013), pero 

también muestran cómo en entornos eminentemente urbanos está 

experimentando grandes cambios, liberalizando la forma de relación (El Aissi, 

2020), los derechos y libertades de las mujeres (Booley, 2016), y lo cual 

también se ha relacionado con más comportamientos de riesgo sexual (El 

Kazdouh et al. 2019). 
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A falta de estudios que analicen la situación sentimental de los jóvenes de 

origen marroquí en el contexto español, se aprobó el proyecto nacional i+d 

“Violencia en la Pareja Adolescente (Teen Dating Violence). Investigación 

transcultural para la prevención e intervención en contextos socioeducativos” 

centrado en comprender las relaciones sentimentales y las manifestaciones de 

las violencias en la pareja de adolescentes en contextos multiculturales. Así 

pues, este trabajo se centra en las narrativas y los conflictos culturales y 

religiosos ligados a las relaciones de pareja en adolescentes de origen 

marroquí.  

 

Método 

Diseño y Participantes 

Este estudio es una investigación cualitativa mediante entrevista en 

profundidad, con un diseño transversal efectuado a 50 estudiantes de 

diferentes nacionalidades, entre 15 y 18 años matriculados en centros 

educativos públicos de secundaria de la provincia de Almería, en el sur de 

España. Este trabajo se centra en los resultados de los 25 adolescentes 

participantes que eran musulmanes de origen marroquí (Tabla 1). Entre los 

criterios de inclusión se requirió que fueran nacidos en Marruecos o hijos de 

marroquíes matriculados en centros de secundaria (desde la ESO a FP). 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes  

 Origen Edad Tº Género 

P1 Marruecos, MENA 18 5 Hombre 

P2 Marruecos, MENA 18 4 Hombre 

P3 Esp, hija de marroquíes 17  Mujer 

P4 Marruecos, MENA 16 4 Hombre 

P5 Marruecos 17 6 Hombre 

P6 Esp, hija de marroquíes 16  Mujer 

P7 Marruecos 17 6 Mujer 

P8 Marruecos 16 12 Mujer 

P9 Esp, hijo de Marruecos 16  Hombre 

P10 Esp, hijo de marroquíes 17  Hombre 

P11 Marruecos 15 10 Mujer 

P12 Esp, hija de marroquíes 15  Mujer 

P13 Marruecos 15  Hombre 

P14 Marruecos 17 4 Hombre 
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P15 Marruecos 16 7 Mujer 

P16 Esp, hija de marroquíes 15  Mujer 

P17 Marruecos 15 14 Mujer 

P18 Esp, hija de marroquíes 17  Mujer 

P19 Marruecos 16 3 Hombre 

P20 Esp, hijo de Marruecos 15  Hombre 

P21 Esp, hija de marroquíes 16  Mujer 

P22 Marruecos 17 13 Mujer 

P23 Esp, hija de marroquíes 18  Mujer 

P24 Esp, hija de marroquíes 18  Mujer 

P25 Marruecos, MENA 18 11 Mujer 

Tº- Tiempo en españa 

 

De los 25 participantes, 14 (56%) nacieron en Marruecos, 4 (16%) de los 

cuales vinieron como menores no acompañados, y los otros 10 (25%) llegaron 

con sus familias. Los otros 11 (44%) nacieron en España, por lo que tienen 

nacionalidad española y llevan toda su vida residiendo en España. La 

distribución de género de los participantes es desigual con 10 (40%) hombres 

y 15 (60%) mujeres. De ellos, 3 (12%) residen en un centro de menores, 7 

(28%) en el poniente almeriense (4 en El Ejido, 2 en Vícar, 1 en Berja), 10 

(40%) en la comarca de Níjar, hacia el levante almeriense (2 en 

Campohermoso, 5 en San Isidro, 3 en Níjar) y 5 (20%) en Almería ciudad -3 

de las cuales en el Puche que es un barrio con altas cifras de exclusión social. 

Es importante resaltar el tamaño pequeño y mediano de gran parte de los 

municipios en los que residen las participantes. Todos los centros educativos 

poseen un alto porcentaje de población marroquí, hasta un 90% de población 

de origen extranjero en la comarca de Níjar. En cuanto a su orientación sexual, 

todos los participantes refieren ser heterosexuales. Asimismo, todos se 

reconocen como marroquíes musulmanes, aunque el grado de religiosidad 

difiere: solo 5 se reconocen muy practicantes y 3 personas manifiestan ser 

musulmanas sin creer en Dios. Los discursos de todos los jóvenes admiten 

mantener ciertas tradiciones y prácticas islámicas marroquíes, con un grado 

variable de interés y adherencia a las mismas. Todos los jóvenes tienen un 

nivel socioeconómico bajo, con uno o dos de sus familiares empleados en 

trabajos relacionados con la agricultura intensiva (invernaderos o empresa de 

manipulado). 
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Método e Instrumento  

Para la investigación se utilizó la entrevista semiestructurada individual. La 

decisión de utilizar este método se explica por su capacidad para profundizar 

sobre aspectos sensibles o difíciles de verbalizar para los adolescentes. La 

estructura de la entrevista siguió un guion organizado en 6 bloques: (1) 

características sociodemográficas (2) narración de experiencias sentimentales 

vividas en primera persona (3) aspectos culturales que influyen en sus 

relaciones (4) comprensión de la violencia en la pareja (5) estrategias de 

afrontamiento de las violencias (6) programas socioeducativos de prevención 

adaptados a la realidad de los jóvenes  

 

Procedimiento 

Para acceder a los participantes, se seleccionaron centros educativos de 

secundaria de manera aleatoria entre una lista de centros con alto porcentaje 

de alumnado inmigrado que nos fue proporcionada por la Delegación 

Provincial de Educación de Almería. El contacto con los centros se efectuó de 

manera telefónica y telemática para presentar las características del proyecto 

a los equipos de dirección. Una vez que se aceptaba la participación, se eligió 

un grupo de tutores colaboradores encargados de presentar y preseleccionar a 

los participantes en el estudio. Cada uno/a de los tutores/as se hizo responsable 

de informar y de entregar a su alumnado un consentimiento informado que 

debían firmar sus padres, madres o tutores legales. Una vez se entregaban los 

consentimientos, se fueron concretando las fechas de realización de 

entrevistas. Todas las entrevistas en profundidad fueron realizadas de manera 

presencial. A causa de las restricciones COVID asumidas en cada centro, estas 

fueron realizadas de distinta manera. En algunos centros tuvieron lugar en el 

exterior de los edificios, habitualmente en el patio, y en otros centros se 

prestaron aulas no utilizadas y bien ventiladas en las que pudiese mantener la 

necesaria distancia de seguridad, cumpliendo la normativa. Las entrevistas 

fueron grabadas y tuvieron una duración aproximada de unos 50-60 minutos. 

 

Aspectos Éticos 

Este estudio fue presentado al Comité de Bioética de Investigación Humana 

de la Universidad de Almería, bajo el título de “Violencia en la pareja 

adolescente (Teen Dating Violence) - Investigación transcultural para la 

prevención e intervención en contextos educativos”. En la reunión de la 

Comisión de Bioética del 21 de febrero de 2020, fue discutido y evaluado 
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positivamente, emitiéndose un Informe Favorable con código Ref.: 

UALBIO2020/003.  

Todas las personas entrevistadas fueron informadas sobre el propósito del 

estudio para verificar su voluntad y acuerdo. Sus tutores legales 

cumplimentaron un documento en que consentían que los adolescentes 

participasen en el estudio. Al inicio de la entrevista fue grabado su 

consentimiento verbal y se les garantizó el acceso a los resultados en caso de 

que ellos lo desearan.  

 

Análisis 

Una vez finalizadas las entrevistas, los datos fueron transcritos y analizados 

con el software de análisis de datos ATLASti.9, siguiendo la estrategia de 

análisis inductiva propuesta por Friese (2012) NCT (Noticing- Collecting-

Thinking). Para aumentar la calidad y validez de los resultados, se empleó el 

método de triangulación entre investigadores. Los códigos y categorías 

extraídas tras el análisis de contenido, una vez se hubo codificado 

inductivamente, fueron discutidas entre las dos investigadoras. 

 

Resultados y Discusión 

El proceso de codificación generó dos familias y cinco subtemas, 

concentrados, para este artículo, en dos grandes bloques sobre las relaciones 

de pareja y los conflictos culturales en la relación con la pareja.  

 

Tabla 2. Temas y subtemas resultantes del análisis cualitativo de las 

entrevistas 

Temas Subtemas 

1. Relaciones de 

pareja en conflicto. 

Entre el 

tradicionalismo y el 

liberalismo  

1.1.Características de las relaciones de pareja: 

efímeras, virtuales y ¿mixtas? 

1.2. Entre el amor romántico tradicional y el 

igualitarismo liberal 

1.3. Centralidad de los celos y el control 

2.Conflictos 

culturales en la 

relación con la pareja: 

sexualidad, religión, 

2.1. Sexualidad y religión (halal/ haram): el 

papel de la virginidad 

2.2. Conflictos familiares e 

intergeneracionales: los roles de género, violencia 

doméstica e incomunicación familiar 
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familia y 

discriminación.  

 

A continuación, se exponen y discuten de manera integrada las principales 

ideas extraídas de las entrevistas. 

 

Relaciones de Pareja en Conflicto: Entre el Tradicionalismo y el 

Liberalismo  

En términos generales los participantes del estudio manifiestan fuertes 

vínculos tanto con la cultura española, con la que mayoritariamente se sienten 

más identificados, y con la marroquí, con la que mantienen lazos de 

familiaridad, coincidiendo con Accordini, Giuliani & Genari (2018).  

 

Características de las relaciones de pareja: efímeras, virtuales y 

¿mixtas?. Las relaciones de pareja descritas por los jóvenes se caracterizan 

por su carácter efímero y su establecimiento mediante redes virtuales. 

Describen un considerable número de relaciones, con lazos débiles y frágiles, 

llegando a idealizar las relaciones de sus familiares, que describen como 

relaciones más estables y con formas en la línea de estudios con adultos 

(Morini, 2016; Soriano et al. 2021). Asimismo, tal y como describe Illouz 

(2020), debido a su brevedad, la ruptura relacional adquiere una enorme 

importancia en sus discursos. 
Yo creo que las relaciones actuales son leves, o sea, son muy cortas, porque a 

la gente no le gusta estar atado a una persona, porque cuando tú realmente 

conoces a una persona y ves todos sus defectos…Vale, que tú puedes idealizar 

a tu pareja, pero claro, no deja de tener defectos y cuando la conoces realmente, 

pues chocas y puedes desenamorarte. Así que, desde mi punto de vista, son 

leves y cortas. […], porque yo conozco amigos que, por ejemplo, han estado 

mmm… si una semana tiene 7 días, han quedado 6 con la persona y al final se 

han acabado cansando de esa persona. Claro, es que no tiene nada que contar 

en 6 días. Si le estás contando todo todos los días, cuando te vuelvas a 

encontrar con él, le vas a contar lo mismo. Como que no hay tema de 

conversación tampoco. A lo mejor, el cariño también se pierde con el paso del 

tiempo o bien te atrae otra persona, que es lo más normal. (P10, Hombre, 2G, 

17 años) 

El establecimiento de relaciones mediante dispositivos virtuales es 

habitual entre todos los jóvenes, aunque destaca su importancia en el grupo de 

menores marroquíes no acompañados (MENA) residentes en centros de 

menores, que reconocen recurrir a las redes sociales ante la dificultad de 
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coincidir con chicas por otros medios. Asimismo, manifiestan un deseo de 

apoyo social y estabilidad en las relaciones, que se ve dificultado por su 

situación “me gustaría que pudiésemos estar estables y eso, pero yo al final 

no he podido” (P1, hombre, MENA,18 años). 

De manera específica, las mujeres marroquíes describen más dificultades 

a la hora de mantener un contacto regular con las parejas, llegando a mantener 

relaciones estrictamente virtuales. La asunción de numerosas 

responsabilidades en el cuidado de sus familiares, del hogar y un mayor 

compromiso con sus estudios académicos dificulta el contacto con sus parejas.  
Lo primero es que no tengo móvil porque mis padres no me dejan y porque yo 

no quiero. Y mi día a día es levantarme a las 5h de la madrugada, más o menos, 

preparar el desayuno, la ropa de mi hermano y ya me visto y preparo también 

el desayuno del colegio. Después de clase tengo que esperar a mi hermano 

hasta las cuatro, vamos a casa, le recojo, como yo, bueno, y mi hermano 

también tiene hambre y después hago la cena. Cuando termino, me voy a hacer 

la tarea hasta casi la madrugada. Los días no lectivos me suelo levantar a las 

6:30h para preparar el desayuno. / [E]: Con este horario, cuando tenías pareja, 

¿cuándo te veías con él? / En las vacaciones (P12, Mujer, 2G, 15 años) 

Un aspecto controvertido es la preferencia respecto al origen de las parejas. 

Las mujeres mayoritariamente expresan establecer relaciones únicamente con 

jóvenes de origen marroquí. “me gustaría que fuera marroquí, pero… eso da 

igual... con un payo me daría igual, pero si luego se vuelve a mi religión 
mejor, encantada” (P21, 2G, 16 años). Las mujeres refieren preferir las 

relaciones con musulmanes ante el miedo a la incomprensión de sus formas 

culturales, religiosas y de su sexualidad, así como ante la necesidad de 

satisfacer expectativas familiares (Fidolini, 2017). Algunas chicas incluso 

establecen sus relaciones únicamente durante sus periodos vacacionales en 

Marruecos y expresan tener roles más activos y protagónicos en el flirteo 

cuando se encuentran en un contexto español o virtual que en Marruecos. 

No obstante, también hay adolescentes, especialmente las que viven en 

zonas más urbanas, que expresan una preferencia hacia los chicos occidentales 

bajo el argumento de que los marroquíes son menos liberales: 
Yo prefiero que sea español porque con marroquís… porque vengo de una 

familia de mente abierta, me dejan salir a la hora que quiera, confían en mí, les 

cuento todos mis secretos, me visto como me da la gana… Y no me va a venir 

un chico marroquí con familia de mente cerrada que me diga lo que tengo que 

hacer, eso me aleja (p 22, mujer, 17 años). 
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Por su parte, la práctica mayoría de los hombres refiere haber mantenido 

relaciones con mujeres de otros grupos culturales y nacionalidades, no 

únicamente españolas. Para algunos adolescentes estar con una española es 

percibido como una oportunidad de aprendizaje del idioma o como un signo 

de valor social, una forma de valorización o ascenso social. Este aspecto es 

también descrito por jóvenes marroquíes en Bélgica (Sabbe et al. 2019). 
Pues para mí sería, es igual, porque una mujer es una mujer, pero sería mejor 

que te cases con una mujer que sea de aquí porque sabe hablar bien español y 

sabe muchas cosas. Si tú traes alguna mujer de Marruecos que no sabe ni 

español ni nada, pues se va a quedar en su casa. Si te casas con una que es de 

aquí, pues claramente que sabe hablar en español, sabe buscar trabajo… (P9, 

Hombre, 1G, 16 años) 

Estos resultados coinciden con el análisis de Chung (2001) que señala que 

los varones inmigrantes encuentran menos conflictos culturales en el 

emparejamiento y matrimonio fuera del grupo cultural que las mujeres. Esta 

diferencia en el modo de emparejamiento es un indicio de diferencias de status 

y privilegios entre hombres y mujeres.  

 

Valores hacia la pareja: Entre el igualitarismo liberal y el amor 

romántico tradicional. Los discursos sobre las formas amorosas deseadas y 

la relación ideal reflejan una fuerte tensión entre un modelo de amor 

romántico tradicional y otros modelos más igualitarios y liberales que 

reconocen más asociados a la cultura española. Los jóvenes más aculturados 

y los que mantienen más conflictos intrafamiliares se acogen a formas 

amorosas y relacionales más liberales (Kalmijn, & Kraaykamp, 2018). Por su 

parte, los jóvenes que llevan menos tiempo en España, proceden de zonas 

rurales de Marruecos, son más religiosos y cuentan con relaciones positivas 

familiares, mantienen formas amorosas más tradicionales y románticas 

(Kogan & Weißmann, 2020). Si tenemos en cuenta el género, en las mujeres 

marroquíes la persistencia del ideal romántico es fuerte (Soriano-Ayala, et al. 

2021), expresando una visión sustentada sobre el mito romántico de la 

complementariedad y el encuentro del futuro marido y padre de sus hijos. 
Amor verdadero es el de mis vecinos. Yo quiero una relación perfecta como la 

suya. Ellos están recientemente casados y creo que llevan más de tres años 

juntos. Han pasado problemas, pero nunca se dejaron. El chico siempre 

apoyaba a la chica, le demostraba siempre su amor. Siempre que la chica estaba 

mal, el chico venía para su casa y la apoyaba. Siempre estaba con ella, o sea 

que no la cambiaba. Y ya después se casaron. (P11, Mujer, 1G, 15 años) 
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En lo que respecta a los discursos amorosos, no hay total uniformidad. Uno 

de los jóvenes expresa un discurso en favor de nuevas formas de relación más 

fluidas, poliamorosas y abiertas a las distintas formas y orientaciones afectivo-

sexuales. Este participante muestra cómo las identidades no están blindadas 

en materia afectivo-sexual y cómo algunos jóvenes abandonan las 

prescripciones normativas musulmanas, abriéndose a nuevas formas de vivir 

la pareja y la sexualidad (Boussalem, 2021). 
Una persona puede cambiar de opinión tanto como modas hay y eso está bien. 

Vamos, que puede ir cambiando claro. Y quien te diga que el amor es 

monógamo, o sea que una persona puede ser monógama toda su vida, se está 

engañando. Es imposible porque te acabas aburriendo, no estás descubriendo 

mundo. […] También en lo que respecta a la orientación, la apertura es algo 

que se lleva. Actualmente se lleva ser bisexual. Que a lo mejor no ha 

experimentado nada con personas de otro género, pero con tal de creer que 

formar parte de ese colectivo, con tal de apoyarlo y ser un integrante de esa 

etiqueta, lo dicen. (P10, Hombre, 2G, 17 años) 

La ampliación de los límites amorosos no resta valor a la institución de 

matrimonio, que sigue siendo fundamental. Los participantes aspiran a casarse 

y a conformar una familia con hijos, tal y como también recoge Luque (2019). 

De acuerdo con esto, se establece una fuerte distinción entre noviazgo, como 

un periodo transitorio más permisivo, y el matrimonio, como el horizonte final 

del noviazgo, con una concepción de las relaciones que difiere a la del país de 

acogida (Cala y Soriano, 2020). 

Los hallazgos de nuestro estudio indican un incremento en la permisividad 

de las familias hacia la elección de pareja en sus hijos, aunque en algunos 

casos estimulan que las relaciones se gesten en ámbitos vecinales o de 

conocidos marroquíes. En el caso de las mujeres, se describe con frecuencia 

un rechazo y oposición a que mantengan relaciones sentimentales y lo 

justifican por la importancia de velar por sus trayectorias académicas. Las 

expectativas académicas son vistas por las familias con confianza como un 

ascensor social (Suárez-Orozco & Qin, 2006; Dalouh, & Soriano, 2017). 

Asimismo, la asunción de otros valores liberales influye en una oposición 

familiar al matrimonio temprano y a la poligamia.  

 

La centralidad de los celos y el control. Los jóvenes coinciden en 

reivindicar la sinceridad, la confianza y el respeto como valores positivos en 

la pareja. Sin embargo, estos valores son argumentados para demandar un 
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control sobre sus actos; planteando una equivalencia entre control y confianza, 

especialmente entre las más jóvenes: “para que la pareja no tenga problema le 

das las contraseñas y así no hay problemas” (P6, Mujer, 1G, 16 años) 

En ese sentido, se pone de manifiesto un constante miedo a la infidelidad 

y al riesgo de continuo cambio en la relación por otra persona. Son los 

hombres los que mayoritariamente exhiben su frustración ante el engaño y 

reclaman respeto y obediencia, al igual que sugiere Toplu-Demirta & Fincham 

(2018). La infidelidad tiene una consideración muy negativa en los estudios 

musulmanes porque atenta frontalmente contra la cultura del honor masculino 

(Arnoso, Arnoso & Elorriaga, 2021).  
No puedo tolerar que me engañen. Que ella me engañe eso no lo perdonaría, 

porque imagínate que ya estamos viviendo juntos en condiciones, estamos 

preparándonos para toda nuestra vida y esas cosas, ahora ella me engaña y ya 

lo pierdo todo yo (P4, Hombre, 1G, 18 años) 

El papel de los celos resulta particularmente importante por el carácter 

positivo que le siguen concediendo hombres y mujeres “Si sale de fiesta con 

chicos no pasa nada, pero si es con chicas me pondré celosa e intentaré 

impedirle que salga, si quiere ir lo dejaría, porque hay más posibilidades de 
ponerme los cuernos” (P8, Mujer, 1G, 16 años). Pese a que muchos 

racionalizan y verbalizan los celos como uno de los problemas de las 

relaciones, origen de muchas formas de violencia en la pareja, en algunos 

jóvenes hay una defensa y reivindicación de los celos como manifestación 

amorosa. Según Katz (2019) los textos islámicos reconocen los celos 

(Ghayra) como una virtud masculina, asociados a la posesión de la esposa. 

Esta importancia de los celos tiene un componente cultural pero también pude 

verse acrecentada, según establece Adams & Williams (2014), ante el 

distanciamiento de las familias y la importancia que pueden conceder a la 

pareja.  

No obstante, es difícil determinar en qué medida los celos son un rasgo 

distintivo en los jóvenes de origen marroquí. De hecho, los estudios sobre los 

celos en las relaciones adolescentes muestran la gran presencia de los mismos 

en jóvenes de todas las procedencias, como efecto de modos de relación 

neoliberales caracterizados por la instrumentalidad y la intercambiabilidad 

(Illouz, 2020). Quizá lo más característico es que en los marroquíes se 

mantiene una cierta reivindicación pública de los celos, que refleja un cariz 

distinto. Igualmente se manifiesta orgullo en torno a que las parejas femeninas 

manifiesten celos como demostración de amor: “Me gustaba porque pensaba 
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que había una persona que se cela por mí y eso es que me quiere” (P5, Hombre, 

1G, 17 años). 

 

Conflictos Culturales y Religiosos en la Relación con la Pareja 

Las relaciones de pareja en los jóvenes de origen marroquí manifiestan 

numerosos choques culturales y religiosos especialmente relacionados con la 

sexualidad y los roles de género, en línea con lo expuesto por Altinyelken 

(2021) y Meldrum et al. (2014). Ante estas tensiones, describen distintas 

estrategias para gestionarla (Cense, 2014).  

Conflictos entre religión y sexualidad (halal/haram). el papel de la 

virginidad. Uno de los aspectos más relevantes en este choque cultural está 

relacionado con vivencia de la sexualidad. En ese sentido la importancia de la 

religión sigue siendo central. Para diferenciar entre “el bien y el mal” hacen 

uso de los términos halal y haram. Hay toda una elaboración de la sexualidad 

halal, acorde a la que ha de seguir un buen musulmán, que básicamente 

consiste en formalizar la relación de pareja ante los padres y preservar la 

virginidad antes del matrimonio y, por el contrario, de lo haram, que incluyen 

aspectos tales como la masturbación, tener parejas a escondidas o mantener 

relaciones sexuales fuera del matrimonio. La influencia de la cultura de lo 

halal/haram se reconoce mayor en las mujeres, para las cuales la virginidad, 

la modestia y la pureza siguen siendo elementos para preservar su honor (Cala 

& Soriano, 2021). Aunque la norma de mantener la virginidad hasta el 

matrimonio es extensible a hombres y mujeres según el Corán, en la práctica 

solo se aplica a las mujeres, algo que muchas de las y los adolescentes 

rechazan. En este sentido, muchas jóvenes recalcan que en ocasiones no se 

sienten representadas por la cultura. 
Sí, porque mi familia, antes de casarse, va al médico y miran si todavía la chica 

es virgen. / E: ¿La sexualidad en los hombres musulmanes está influida por las 

prescripciones religiosas? / Pues en unos sí y otros no. Algunos quieren hacer 

el amor y nada más. Luego están los otros que quieren esperar hasta la boda y 

todo eso. Que a mí me parece injusto que el hombre marroquí pueda tener 

relaciones sexuales cuando les dé la gana y que nosotras tengamos que esperar 

hasta que nos casamos. (P12, Mujer, 2G, 15 años) 

La negociación para preservar la virginidad, resulta en ocasiones 

complicada para las propias adolescentes que tratan de conciliar sus normas 

culturales con las demandas relacionales, tal y como también evidencian 

Kosar-Altinyelken et al. (2021). La P25 manifiesta: “Cuando intentó violarme 
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lo frené. Bueno, el primer novio que tuve, sí lo respetó. Me dijo: “Vale, a los 

17 o ahí ya te desvirgo o lo que sea”. De acuerdo con Giuliani (2017) estas 

tensiones que vivencian las mujeres marroquís dan lugar a un alto nivel de 

estrés y responsabilidad para conciliar sus deseos y expectativas individuales, 

la lealtad a su familia y su comunidad y la presión social externa en general, 

generando choques con sus familias, con las comunidades de origen y de 

destino. 

Estos procesos de negociación entre sociedades de origen y la sociedad de 

acogida son con frecuencia más fuertes en las mujeres marroquíes (Massot, 

2003) para las cuales el control familiar y el cumplimiento de las normas 

islámicas son más estrictas (Bertran, et al, 2016). Algunos estudios revelan 

que en las mujeres marroquíes inmigrantes la estabilidad y el matrimonio 

pueden tener más importancia como estrategia para estabilizar su situación 

socioeconómica, sin conceder tanta importancia a la sentimentalidad o al amor 

(Morini, 2016; Killawi et al. 2018).  

En relación a la comunicación intrafamiliar sobre aspectos afectivo-

sexuales y relacionales, son muy pocos los jóvenes que afirman tener 

confianza con sus padres. La fuerte percepción de choque y conflicto cultural 

en materia afectivo-sexual hace que prefieran comentar sus problemas con 

amigos, o incluso no contarlos. Si bien este aspecto, ha sido también descrito 

en familias españolas, en el caso de los y las participantes marroquíes aparece 

en la práctica totalidad de las entrevistas (Benharrouse, 2020). “No se lo 

contaría a mi familia, de eso no hablo con la familia. Se lo contaría a mi mejor 
amigo y a mi mejor amiga también se lo cuento. Me siento bien cuando se lo 

cuento”. (P9, Hombre, 1G, 16 años) 

 

Conflictos Culturales e Intergeneracionales en los Roles de Género en 

la pareja. En cuanto a las desigualdades de género, se relata la percepción de 

que la chica marroquí sufre más presión/control social a la hora de establecer 

sus relaciones. Algunas participantes describen que las mujeres mantienen un 

perfil más recatado que las españolas dentro de la relación, al menos hasta 

llegar al matrimonio. Respecto a los chicos, se percibe que se muestran más 

seguros de sí mismos y más proclives a establecer relaciones con distintas 

chicas y relaciones sexuales de manera más libre. Altinyelken et al. (2021) y 

Fidolini (2020) coinciden en señalar que a los chicos se les permite vivir su 

sexualidad de forma más libre, mientras que sobre ellas pesa más el juicio. 

Las jóvenes del estudio manifiestan su descontento con las normas que se han 
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establecido en cuanto a las relaciones afectivo-sexuales desde las tradiciones 

marroquís, que como afirman Khoei et al. (2008). Así pues, aunque, por un 

lado, afirman que la aceptación de las parejas por la familia es fundamental, 

lo que impulsa a que cumplan normas y prescripciones familiares “Sí, sí, se 

tienen que llevar bien, porque gracias a mi familia yo estoy aquí, y la pareja 

si no es con uno es con otro mejor, entonces si mis padres no aceptan a esa 

pareja pues yo no estaré con ella (P6, Mujer, 2G, 16 años). Por otro, describen 

fuertes choques culturales en la concepción de las relaciones de sus padres y 

madres que consideran muy tradicionales y controladores, al igual que 

Kalmijn (2019) en Holanda.  
Es que yo tenía su móvil en el de mi madre. Y tenía ahí mi Instagram y ha visto 

los mensajes. Se ha puesto decirme de todo: “¿por qué estás con él, que es más 

grande que tú?, que tú ahora solo tienes que pensar en tus estudios, tienes que 

dejar los novios y no sé qué”. Ella se cree que hemos cortado, pero no, estuve 

con él. (P15, Mujer, 1G, 16 años). 

En contraposición, como señalábamos anteriormente, varios jóvenes sí 

reflejan cambios en sus propias familias, observando una apertura y 

comprensión hacia el noviazgo mayor en las familias que residen en España 

que en las marroquíes, al igual que sugieren en su estudio (Mendoza, Bertrán 

y Pamiés, 2021), diferenciándose de la cultura española y marroquí de origen. 

En mi familia no son tan tradicionales como yo veo a otros padres, a otras 

familias marroquíes; por ejemplo, mi vestimenta es libre, bueno, no tan libre, 

o sea, hay algunos límites, pero, por ejemplo, yo sí me puedo vestir, entre 

comillas, como yo quiera, puedo salir cuando quiera también teniendo unos 

límites. No seguimos al pie de la letra lo tradicional que hacemos en 

Marruecos porque es muy distinto. Ahí, por ejemplo, no puedes hablar con un 

chaval o estar, por ejemplo, yo qué sé teniendo una conversación con un 

chaval en plan que no sea tu hermano, tu primo o que conozca alguien de la 

familia. Yo, por ejemplo, ahora mismo hablo con un amigo, mi madre entra 

en la habitación y dice:  
“¿Con quién hablas”, “Con un amigo” y responde: “Ah, pues muy bien, dile 

hola”. Tú lo haces en Marruecos y ya te tachan de todo… Dependiendo de la 

familia, obviamente, porque la mayoría de las familias de allí piensan que eso 

está mal, pero mi madre al vivir aquí, al llevar 15 años o más, ya lo ve normal. 

(P18, Mujer, 2G, 17 años) 

Otro aspecto relevante, es que 4 de las 15 mujeres describieron casos de 

violencia de género en sus hogares, en dos de ellos con denuncias y orden de 
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alejamiento. Todos los testimonios provinieron de jóvenes que residen en las 

zonas con peores condiciones socioeconómicas. Estas cifras refuerzan la 

hipótesis de que los niveles de violencia de género en las mujeres inmigradas 

de origen marroquí son elevados (Observatorio Estatal de Violencia sobre la 

Mujer, 2022). En los discursos se enfatiza que, aunque muchas madres se 

quieran divorciar de sus maridos las condiciones sociales, culturales y 

económicas se lo impiden, debiendo mantienen la convivencia. Ante esto, 

muchas jóvenes, se oponen a los roles de género que encarnan sus madres y 

condenan tanto la violencia machista, como la actuación de las mismas ante 

la violencia, en muchos casos paralizadas por el estrés y la situación de 

vulnerabilidad. Las adolescentes expuestas a violencia machista en el hogar 

demostraron desarrollar un sentimiento de rechazo hacia la cultura marroquí, 

por la distribución desigual de los roles de género, las estrategias de resolución 

de conflictos en la pareja y la cultura de la violencia 

 

Limitaciones 

Los resultados de este estudio deben leerse considerando el carácter 

semiurbano y rural de las áreas de residencia en España de los jóvenes 

participantes, y las condiciones socioeconómicas y de vida asociadas al 

empleo de la agricultura intensiva, y su origen en la mayoría de los casos de 

zonas rurales o con bajo nivel económico de Marruecos y alta migración 

(como es el caso de Beni-Melal). Las dinámicas urbanas tanto en Marruecos 

como en España presentan marcadas diferencias en lo que respecta a roles de 

género, cultura del honor y cultura de la violencia. Otro de los aspectos 

reseñables, tiene que ver con el desarrollo de la investigación durante el 

periodo de la pandemia Covid, con las consiguientes restricciones, 

dificultades de acceso y posibles sesgos existentes en el alumnado que asistía 

a las aulas.  

Por último, esta investigación no aborda la discriminación asociada a las 

relaciones mixtas presente en muchas de las entrevistas por exceder los 

objetivos del estudio. No obstante, es un aspecto que debe ser tratado en 

futuras publicaciones.  

 

Implicaciones educativas 

Los jóvenes de origen marroquí exhiben problemáticas comunes a los 

adolescentes de otros grupos culturales y otras propias derivadas de las 

diferencias y choques culturales en las vivencias de las relaciones 
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sentimentales. Todas ellas deben ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar 

programas educativos de fomento de las relaciones sentimentales 

culturalmente sensibles y la prevención de la violencia en las parejas 

adolescentes. A continuación, se enumeran algunos aspectos importantes: 

1. La incorporación de las tecnologías al establecimiento de las 

relaciones de pareja adolescente obliga a repensar la noción de pareja 

que existe en los programas de prevención e introducir nuevas 

problemáticas generadas por la descorporalización de las relaciones 

(intercambibilidad, idealización, control). Así como, atender a 

distintos modelos amorosos híbridos, en los que persisten mitos 

románticos junto a una lógica neoliberal.  

2. La concepción de la pareja y el amor en los jóvenes marroquíes se 

muestra sujeta a dos marcos de valores ¡, lo que les genera conflictos 

intrafamiliares, con sus iguales en origen y sus iguales en destino, que 

requiere potenciar procesos de elaboración de estrategias ante 

conflictos culturales en los propios jóvenes. Y, asimismo, implica 

ampliar la diversidad de representaciones y estrategias relacionales.  

3. Otro de los aspectos prioritarios es abordar la gestión de los celos. La 

apuesta por una educación emocional debe elaborarse a su vez desde 

el enfoque de la construcción y significación sociocultural de las 

emociones. 

4. En lo que respecta a la adaptación transcultural de los programas, es 

central mostrar una visión de la sexualidad sensible a las diferencias 

culturales que promueva actitudes de respecto a la diferencia cultural 

sino estimular la comprensión de las mismas. 

5. En cuanto a los roles de género en la pareja, es importante considerar 

las distintas manifestaciones con las que el patriarcado español y 

marroquí se expresan, asumiendo que las manifestaciones de 

desigualdad no son equivalentes entre los distintos grupos culturales. 

6. Por último, es imprescindible un desarrollo de una educación 

afectivo-sexual transcultural que contemple los complejos procesos 

de negociación cultural y que a su vez hagan copartícipes a las 

familias. La comunicación parento-filial es una línea de intervención 

importante en entornos con un alto porcentaje de población 

inmigrada. 

 

Conclusiones 
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Este estudio pretende contribuir a la comprensión de las relaciones de pareja 

de origen marroquí en zonas semiurbanas y rurales del sureste español. Las 

narrativas sobre las relaciones amorosas son heterogéneas entre sí y 

manifiestan diversas estrategias de asimilación, integración o mantenimiento 

de los valores y prescripciones musulmanas y españolas. Los hallazgos en 

adolescentes inmigrantes marroquíes difieren parcialmente de los de los 

estudios con adultos sobre el amor y el matrimonio, ya que muestran discursos 

más conflictivos. Se reconoce una evolución desigual en los hombres y 

mujeres marroquíes, por la que las mujeres experimentan mayores tensiones 

al tratar con los valores feministas y musulmanes que los hombres. Aunque la 

religión, la institución familiar y el proyecto migratorio mantienen un papel 

central en sus discursos, también existen discursos críticos respecto a estas 

instituciones. La religión, la sexualidad, los roles de género y la 

discriminación son las principales fuentes de conflicto cultural, mostrando 

fuertes tensiones tanto al interior de las propias familias marroquíes, con la 

propia sociedad española y muy distanciadas de la marroquí. Todas estas 

dimensiones deben ser abordadas en los programas educativos para construir 

relaciones saludables en contextos multiculturales. 
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