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Con la llegada de personas procedentes de otros países,  la Comunidad Autónoma de

Murcia se ha convertido en Región de inmigración. Nos encontramos ante un fenómeno nuevo

que conlleva la convivencia de personas de distintos países y culturas y que nos aporta una

mayor riqueza social y cultural; pero, a su vez, nos obliga a afrontar nuevos retos.

La Consejería de Trabajo y Política Social, con la intención de tener un conocimiento lo más

real y actual posible de las características de las personas inmigrantes que residen en la Región

de Murcia, y en colaboración con las Corporaciones Locales, está desarrollando el programa

del IMSERSO denominado “La Red de Situación de la Integración Social de los Inmigrantes”,

que constituye un claro ejemplo de coordinación interadministrativa, dado que, para su

implantación y desarrollo, precisa de la cooperación de la Administración en sus tres niveles.

Los datos que se muestran en el presente informe, elaborado por la Dirección General de

Política Social, se extraen de los cuestionarios que han recogido las aportaciones de los

inmigrantes entrevistados, y que han sido remitidos por los distintos puntos de recogida de

información en el año 2001.

Quisiera agradecer a todas las personas que, con su participación, han hecho posible la

edición del presente informe. El esfuerzo de todos ellos nos permite conocer más ajustadamente

la realidad inmigratoria de nuestra Región, que se evidencia como un fenómeno dinámico y

cambiante.

Lourdes Méndez Monasterio

CONSEJERA DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL
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Este estudio corresponde a la continuación de los trabajos del Observatorio Permanente

de la Inmigración (OPI) que tienen el propósito de obtener información acerca de las caracte-

rísticas, condiciones y expectativas de los inmigrantes. En el año 1998 la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia, a través de un convenio de colaboración con el Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales, implanta una red de puntos de asesoramiento e información a

inmigrantes en el Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM), y en los

Ayuntamientos de Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Murcia. Dentro de las tareas de esos

puntos de información se realizaba una encuesta a los inmigrantes que acudían a ellos. Uno

de los frutos de esta colaboración entre distintas administraciones fue el informe publicado en

2001 titulado “Los inmigrantes en la Región de Murcia”, donde se analizan los resultados de

los cuestionarios recogidos durante los años 1998-99.

Durante el año 2000, en una reorganización de la Administración Central, el Observatorio

Permanente de la Inmigración pasó a depender de la Delegación del Gobierno para la Extran-

jería y la Inmigración del Ministerio del Interior. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asun-

tos Sociales continuó con la tarea emprendida por el OPI manteniendo los convenios con las

administraciones autonómicas. En esta nueva etapa se implanta por el Ministerio de Trabajo la

Red de Situación de la Integración Social de los Inmigrantes. En la Región de Murcia, a las

instituciones mencionadas, se incorporan las Mancomunidades de Servicios Sociales del Mar

Menor (San Javier, San Pedro y Los Alcázares) y del Sureste (Torre Pacheco, Fuente Álamo y La

Unión).

Una de las novedades más destacadas en la recogida de información es la modificación

del cuestionario. Con las experiencias aportadas por las instituciones participantes en el OPI,

el IMSERSO elaboró un nuevo cuestionario que recogiendo las ideas fundamentales del ante-

rior resulta mucho más sencillo, claro y ágil para su cumplimentación por los inmigrantes.

En la Región de Murcia, durante el año 2001 se han recogido un total de 1.136 cuestiona-

rios, los cuales han sido remitidos a la Dirección General de Política Social para su explotación

y análisis. Estos datos además han sido enviados al IMSERSO para la explotación conjunta con

todos los de las entidades participantes a nivel nacional.

La realización de encuestas a inmigrantes es una tarea difícil, entre otras cuestiones, por

sus propias características de asentamiento y movilidad. En este caso es preciso señalar que

los cuestionarios se han realizado a los inmigrantes que acuden a los centros de servicios

sociales y, aunque no se trata de una recogida por muestreo el número de encuestas efectua-

das otorga una alta fiabilidad a los resultados. El informe se ha estructurado en seis apartados.

En el primero se recogen las características personales de los inmigrantes referidas a su proce-

dencia, edad, nivel de instrucción y conocimiento del castellano. El segundo hace mención a
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los años que llevan en España, documentación, vivienda y cambios de residencia. El tercero

está referido a la situación familiar, si tienen cónyuge o hijos y viven con ellos, si desean traer

más familiares a España y sus expectativas de permanencia. El cuarto se dedica a la actividad

laboral en Murcia y en sus países de origen, y a sus apreciaciones sobre sus cambios de

situación económica y profesional, así como a la variación de su nivel de vida con relación a

sus países de origen. El quinto punto se refiere a la asistencia sanitaria y de servicios sociales

y a la discriminación racial. Hay un sexto apartado dedicado a las características más significa-

tivas de los distintos colectivos según su área de procedencia. La información más significati-

va se ofrece en representación gráfica y en un anexo se presentan las tablas de contingencia

con la información más detallada. En el análisis se han empleado como variables explicativas

principalmente el área de procedencia de los inmigrantes y el sexo, pues la experiencia acu-

mulada en estos trabajos va confirmando que la inmigración no es una realidad social homo-

génea sino, al contrario, bastante compleja.

Las propias características del fenómeno inmigratorio en España hacen que el colec-

tivo de inmigrantes, en mayor dimensión que otros grupos sociales, presente un alto grado

de dinamismo y que sus circunstancias evolucionen en función de una multiplicidad de facto-

res. Así, comparando los resultados de los cuestionarios de 1998-99 con los de 2001, a

grandes rasgos resulta que ha descendido la proporción de marroquíes y ha aumentado la de

ecuatorianos situándose éstos en primer lugar; se ha incrementado la proporción de mujeres

hasta llegar a la mitad de las personas encuestadas; ha aumentado el porcentaje de inmigrantes

con estudios universitarios y secundarios, así como el conocimiento del castellano; hay una

mayor proporción de inmigrantes que habitan en viviendas familiares; hay más inmigrantes

que desean traer a algún familiar más a España, y aunque en conjunto la intención de residir

un largo periodo de tiempo en España ha descendido levemente, ésta ha aumentado de

manera considerable entre los inmigrantes de Europa del Este y de Argelia y en menor grado

entre los de Ecuador y el “resto de África”; la agricultura ha dejado de ser la actividad predo-

minante y aunque sigue estando en primer lugar hay una mayor variedad de ocupaciones, y

por último se ha incrementado considerablemente la proporción de inmigrantes que acude al

sistema público sanitario especialmente entre los inmigrantes de Europa del Este y Ecuador.

Estos datos muestran como las características, condiciones y expectativas de los inmigrantes

van cambiando y estos estudios secuenciales permiten ir observando estas variaciones.

Antes de finalizar es preciso hacer una mención a las personas que en los diferentes

puntos se han encargado de efectuar los cuestionarios a los inmigrantes e introducir los datos

en el programa informático, pues sin su interés y dedicación no se hubiera podido realizar

este informe
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PROCEDENCIA

La procedencia de los inmigrantes encuestados en 1998-99 tenía un claro predominio de

marroquíes siendo muy pequeño el peso del resto de los colectivos. En 2001 ha habido un

cambio significativo, descendiendo en el total de inmigrantes los procedentes de África y

aumentando los latinoamericanos a tal extremo que hay un equilibrio numérico entre los

inmigrantes de ambos continentes.

Este cambio ha afectado especialmente a los colectivos de ecuatorianos y marroquíes: los

ecuatorianos han experimentado un aumento considerable pasando del 7% al 38%; por con-

tra la proporción de marroquíes ha descendido de manera importante en el total de encuestados

de 71,7% al 36,8%. Así los ecuatorianos forman el grupo más numeroso del conjunto de

inmigrantes encuestados ligeramente superior a los marroquíes.

Así mismo, los procedentes del “resto de Latinoamérica” han aumentado del 2% al 7,8%;

y en sentido contrario han disminuido levemente los inmigrantes procedentes del “resto de

África” (del 8% al 5,6%) y de Argelia (del 6% al 4,3%).

Los inmigrantes de Europa del Este han incrementado su peso ligeramente del 5% al 6,5%

y los de Asia siguen siendo muy minoritarios manteniéndose en el 1%.
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SEXO

La composición por sexos de las personas encuestadas también ha experimentado una

modificación. En 1998-99 había un predominio de varones (87%), y en 2001 existe la misma

proporción de varones que de mujeres. Sin embargo hay diferencias según los diversos co-

lectivos de inmigrantes. Las mujeres predominan entre los latinoamericanos, pues suponen el

70% de los procedentes del “resto de Latinoamérica” y el 63% de los ecuatorianos.

Las mujeres también son mayoría en el grupo de Europa del Este (54%), suponen la mitad

en los asiáticos, y la proporción es algo menor en el colectivo procedente del “resto de

África”.

Por el contrario los inmigrantes del Magreb siguen siendo mayoritariamente varones, aun-

que la proporción de mujeres marroquíes ha aumentado constituyendo la tercera parte del

colectivo marroquí, cosa que no ocurre en las mujeres argelinas que se mantienen es un

porcentaje similar siendo en 2001 el 8% del colectivo argelino.
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EDAD

Con respecto a los encuestados en 1998-99, la estructura de edades de los inmigrantes en

2001 tan sólo presenta ligeramente variaciones. La edad media de los entrevistados en 1998-

99 era de 32,3 años y en 2001 de 31,9 años.

El tramo de edad entre 20 y los 39 años sigue abarcando a las tres cuartas partes de los

inmigrantes. Si bien el grupo de 20 a 29 años desciende del 41% al 36% y el grupo de 30 a 39

años aumenta del 37% al 41%. Este grupo de 30 a 39 años es el más numeroso entre los

inmigrantes encuestados en 2001.

Los menores de 20 años han aumentado levemente pasando del 3% en 1998-99 al 5% en

2001. Los de 40 a 49 años han disminuido del 16% al 14 %, y los mayores de 50 años se

mantienen en el 4%.

La composición de edades de los diferentes colectivos de inmigrantes no ha experimenta-

do variaciones sustanciales. Atendiendo a la edad media los más jóvenes siguen siendo los

procedentes del “resto de África”, argelinos y ecuatorianos; y los de mayor edad los de Asia,

Europa del Este, Marruecos y “resto de Latinoamérica”.

Entre los ecuatorianos es donde hay una mayor proporción de inmigrantes con edades

jóvenes pues la mitad tiene menos de 30 años.
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Los marroquíes destacan respecto a las edades del total de encuestados por ser el grupo
donde hay una mayor proporción de jóvenes menores de 20 años (8%) y a la vez el porcen-
taje más alto de mayores de 50 años (5,3%), ello es debido, aparte de la proximidad geográ-
fica, a que tienen una larga estancia en España y a la vez el flujo migratorio es constante.

Entre los procedentes de Europa del Este se encuentra la mayor proporción de personas
de edades maduras pues casi un tercio de éstos tiene más de cuarenta años.

Las mujeres, en conjunto, continúan teniendo menos edad que los varones, pues la media
de edad en 2001 es de 32,8 años en los varones y de 31 años en las mujeres. La mayor
proporción de mujeres jóvenes se encuentra en las ecuatorianas, puesto que son algo más de
la mitad las que no llegan a los 30 años.
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN

El nivel de estudios alcanzado por los inmigrantes encuestados en 2001 presenta diferen-

cias significativas con relación a 1998-99: ha aumentado la proporción de los que tienen

estudios universitarios y secundarios, pero a la vez también se ha incrementado el porcentaje

de los que sólo saben leer y escribir o son analfabetos. Es decir, han aumentado las categorías

extremas de los niveles educativos produciéndose una mayor disparidad en la instrucción de

los inmigrantes.

Los universitarios han subido el 8% al 13% tanto en varones como en mujeres. Destacan

en este aspecto los de Europa del Este pues casi la mitad (44,6%) declaran tener estudios

universitarios, y en mayor medida los varones (50%) que las mujeres (40%). Así mismo tienen

un alto porcentaje de estudios universitarios los del “resto de Latinoamérica” (29,2%) y los

del “resto de África” (18,8%), en ambos casos los porcentajes de varones universitarios son

ligeramente superiores a los de las mujeres.

En el otro extremo, los analfabetos han aumentado en 2001 con relación a los encuestados

en 1998-99 pasando del 10% al 14%. Entre los varones hay más analfabetos 18%, que entre

las mujeres que sólo son el 10%. Sobresalen los marroquíes pues casi un tercio (30%) se

declaran analfabetos, esta proporción es levemente superior en los varones que en las muje-

res. Así mismo un alto porcentaje de analfabetos se encuentra entre los procedentes del

“resto de África” (17%) y los argelinos (14%) y en ambos casos el porcentaje es ligeramente

superior en los varones que en las mujeres. En el resto de colectivos los porcentajes de

analfabetos son muy bajos no llegando al 3%.
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Con el fin de obtener un indicador que permita hacer una comparación global del grado de

formación de cada colectivo de inmigrantes, se ha realizado una escala del 0 al 4 (máximo)

con las frecuencias resultantes en cada nivel de instrucción. Así la puntuación media de los

inmigrantes se sitúa en el 2,08, siendo superior en las mujeres (2,13) respecto a los varones

(2,03). Este resultado es consecuencia de que las tres cuartas partes de los inmigrantes tiene

1 grado de formación comprendido entre los que sólo saben leer y escribir y los que tienen

estudios secundarios. La menor puntuación alcanzada por los varones es debida a que el

porcentaje de analfabetos es bastante superior al de las mujeres.

Los inmigrantes que tienen un mayor nivel de instrucción son los procedentes de los

países de Europa del Este y en la posición inferior se encuentran los magrebíes, argelinos y

marroquíes, y de éstos últimos los varones son los que tienen el nivel educativo más bajo.

La inmigración procedente de Europa del Este tiene un alto nivel de formación (3,22)

todavía superior en los varones (3,38) que en las mujeres (3,08). Así los varones de Europa

del Este componen el grupo de inmigrantes mejor formados, que se manifiesta en la mitad

tienen estudios universitarios. Las mujeres de Europa del Este tienen así mismo el mayor nivel

de instrucción de las mujeres encuestadas con un porcentaje de universitarias del 40%.

El siguiente grupo en puntuación en la escala es el de los procedentes del “resto de

Latinoamérica” 2,84 en conjunto y ligeramente superior en los varones (2,89) que en las

mujeres (2,82). En este grupo hay una proporción importante de universitarios (37% en los

varones y 25,8% en la mujeres) y por un porcentaje muy bajo de analfabetos.

Los asiáticos tienen un índice de 2,4 con una distancia significativa entre varones (2,8) y

mujeres (2). Es un colectivo minoritario donde no hay analfabetos.

Los procedentes del “resto de África” tienen una puntuación en la escala de 2,17 muy

similar en los hombres (2,19) y en las mujeres (2,14). En este colectivo muestra una

bipolarización en el nivel de instrucción de sus componentes pues a la vez hay una importante

proporción tanto de universitarios como de analfabetos. En los varones una quinta parte de

varones son universitarios y otra quinta parte son analfabetos. Entre las mujeres son inferiores

los porcentajes de universitarias (18%) y también de analfabetos (14%).

Los ecuatorianos alcanzan una puntuación de 2,12 superior en los varones 2,27 respecto a

las mujeres 2,04. Aunque hay una baja proporción de analfabetos (2,08%) más de la mitad no

ha pasado de estudios primarios, proporción que en las mujeres llega a las dos terceras

partes. Los que tienen estudios universitarios son la décima parte.

Los inmigrantes procedentes del Magreb presentan un bajo el nivel de instrucción. Los

argelinos tienen una puntuación de 2,08 superior en los varones (2,12) que en las mujeres

(1,87). El porcentaje de analfabetos aunque se encuentra en la media del conjunto de los

inmigrantes (14%), es elevado en comparación con otros colectivos. No obstante el porcenta-

je de varones que tiene estudios secundarios es del 39%, y el 13% de las mujeres argelinas

tiene estudio universitarios.
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Los marroquíes tienen el nivel de instrucción más bajo (1,66), superior en las mujeres

(1,79) que en los varones (1,59). El porcentaje de analfabetos es muy alto, 31% en los varones

y 28,6% en las mujeres. Así mismo es el colectivo que tiene una menor proporción de univer-

sitarios (8%).

NOTA: para 1998-99 se han agrupado las categorías “universitarios” y “diplomados” en “universitarios”; “EGB y

“primarios / coránicos” en “primarios”

CONOCIMIENTOS DE CASTELLANO

Los inmigrantes encuestados en 2001 tienen un mayor conocimiento del castellano que

los encuestados en 1998-99. El porcentaje de los que “entienden, hablan y escriben castella-

no” ha aumentado del 9% al 27%. Los que sólo “entienden y hablan” se mantienen en casi en

la misma proporción (13%). Han disminuido considerablemente los que “entienden y hablan

con dificultad” del 59% al 40%, y sigue existiendo en torno a una quinta parte que no “habla

ni entiende” castellano.

Las mujeres al contrario de lo que sucedía con las encuestadas en 1998-99, tienen un

menor conocimiento del castellano que los varones. Por áreas de procedencia, dejando de

lado a los asiáticos que es un colectivo minoritario y presenta resultados contrapuestos, los

procedentes de Europa del Este son los que tienen un mejor conocimiento del castellano. Así

mismo los procedentes del “resto de África” tienen un aceptable conocimiento del castellano.
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Por el contrario, los procedentes del Magreb, marroquíes y argelinos, son los que presen-

tan un menor conocimiento del castellano. Tienen los menores porcentajes de los que “en-

tienden, hablan y escriben castellano”, (27% en los argelinos y 24% en los marroquíes) y de la

misma manera los mayores porcentajes de los que “ni hablan ni entienden castellano” (27%

en los argelinos y 23% en los marroquíes).
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El conocimiento de castellano tiene una relación con el nivel de instrucción pues son los

más formados, los europeos del Este, los que tienen mejor nivel de castellano y por el contra-

rio los magrebíes que tienen un deficiente nivel de formación, tienen así mismo un bajo

conocimiento del castellano.

Respecto a los cursos de castellano, únicamente la cuarta parte (26%) de los inmigrantes

encuestados manifiesta haber recibido en España cursos de castellano.
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AÑOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA

En términos generales, los inmigrantes encuestados en el año 2001, están menos tiempo

residiendo en España que los que fueron encuestados en 1998-99. El número medio de años

en España de los inmigrantes entrevistados en 1998-99 era de 4,3 años, mientras que en el

2001 ha descendido a 3 años.

Se produce la circunstancia de que los colectivos que llevan más años en España como los

marroquíes, asiáticos, “resto de Latinoamérica” y argelinos son lo que aparecen con una dis-

minución del tiempo de estancia en España, y los colectivos que llevan menos tiempo en

España como los procedentes del “resto de África”, Ecuador y Europa del Este han aumenta-

do la media de años en España. Esta circunstancia es debida a que las encuestas se realizan a

las personas que acuden a los centros de servicios sociales y se aprecia que los inmigrantes

que residen más tiempo en España acuden en menor medida a los centros de servicios socia-

les, y por el contrario los que más utilizan estos servicios son los colectivos de inmigrantes

que están menos tiempo en España.

Así, los asiáticos disminuyen de 8,25 años de media de estancia en España en 1998-99 a

una media de 5 años en 2001; los procedentes del resto de Latinoamérica de 6,41 a 1,88; los

marroquíes de 5,20 a 4,86 y los argelinos de 3,33 a 3,04 años.

Por el contrario han aumentado su tiempo de estancia en España los procedentes del

“resto de África” que pasan de 1,51 años de media en 1998-99 a 3,88 en 2001; los ecuatoria-

nos que incrementan el tiempo en España de  0,76 a 1,52, y los de Europa del Este que

aumentan de 0,58 a 1,49 años.

En conjunto, la gran mayoría de los encuestados durante 2001, en una proporción que llega

a las tres cuartas partes, lleva residiendo en España un tiempo inferior a 3 años. En 1998-99 los

que llevaban residiendo este tiempo eran la mitad de los encuestados. Entre los que llevan

menos de un año tan sólo ha habido un aumento de 3 puntos, siendo en 2001 el 18%, pero en

los que están en España entre 1 y 3 años el porcentaje ha aumentado del 37% al 56% en 2001

es decir han aumentado casi 20  puntos porcentuales. Estos datos ratifican que son los inmigrantes

con menos tiempo en España los que más acuden a los centros de servicios sociales.

Los que llevan más de 3 años en España han descendido con relación a 1998-99 especial-

mente los del grupo de 7 a 9 años pues han pasado del 23% a sólo el 6% en 2001. Sin

embargo los que llevan más de 10 años se mantienen en un 7%.

El colectivo que más tiempo está en España, es el de los varones marroquíes pues casi una

cuarta parte (22%) reside en España durante más de diez años. La inmigración más reciente es

la de Europa del Este y de Ecuador pues más del 90% de ambos colectivos lleva en España

menos de tres años.
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Las mujeres encuestadas llevan, en términos generales, en España menos tiempo que los

varones. La media de años en España de las mujeres es de 2,18 mientras en que los varones

es de 3,81 años. La mayoría de las mujeres está residiendo en España entre 1 y 3 años, pues

en este intervalo se sitúa el 64%. Son muy pocas las mujeres que se encuentran más de 10

años en España tan sólo un 2% mientras que los varones con esa larga estancia son el 12%. En

términos generales estos datos indican que la emigración masculina es previa a la femenina,

sin embargo si se analiza por colectivos esa situación ocurre sólo sucede de manera significa-

tiva entre los procedentes del Magreb y en menor grado en los del “resto de Latinoamérica”;

sin embargo entre los del “resto de África”, Ecuador y Europa del Este, las mujeres tienen una

estancia media superior a la de los varones.
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DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA

Estas preguntas de carácter administrativo hay que analizarlas con una cierta prevención,

pues se contestan en una oficina de la Administración con lo cual el encuestado puede tener

la tendencia a responder la opción más que le resulta más favorable. La mayoría de los

inmigrantes encuestados (88%) declaran estar empadronados. Por colectivos, los asiáticos

responden afirmativamente en su totalidad; los provenientes de “resto de África”, “resto de
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Latinoamérica”, Marruecos y Ecuador, en unos porcentajes en torno al 90%; y en menor me-

dida los de Europa del Este (76%) y los argelinos (67%).

Tan sólo la mitad de los encuestados dice tener algún tipo de permiso de residencia, una

quinta parte se encuentra tramitando el permiso; y el 28% declara estar en situación irregular.

TIPO DE VIVIENDA

La inmensa mayoría de los inmigrantes viven en una casa (90%), un 4% habita en “vivien-

das colectivas”, otro 4% en “infraviviendas”, y el 2% declara no tener domicilio. Estos resulta-

dos contrastan con los obtenidos durante 1.998-99, en este periodo existía una mayor disper-

sión en el tipo de vivienda pues los que residían en una casa eran el 71%, y la proporción de

inmigrantes que habitaban en viviendas colectivas e infraviviendas era mayor. A tenor de la

evolución de estos datos, se aprecia una mejora en el tipo de residencia de los inmigrantes

pues ha aumentado la proporción de los que viven en casas y ha disminuido la proporción de

los que habitan en viviendas colectivas e infraviviendas, ahora bien lo que estos datos no

permiten conocer es el grado de hacinamiento en las viviendas.

En casas unifamiliares habita la totalidad de los asiáticos, y en el resto de los colectivos los

porcentajes de los que residen en este tipo de vivienda están en torno al 90% a excepción de

los argelinos.
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Aún siendo un grupo minoritario el que reside en viviendas colectivas (albergues, pensio-

nes residencias... ) entre los de Europa del Este, suponen un 10% y entre los procedentes del

“resto de África” y “resto de Latinoamérica” el 7% y el 6% respectivamente.

En infraviviendas habita casi una cuarta parte de los argelinos (18%), el 8% de los marro-

quíes y el 5% de los procedentes del “resto de África”. Los inmigrantes africanos son los que

en mayor medida residen en infraviviendas.

Los argelinos son los que en peor situación se encuentran respecto a la vivienda: el 65%

reside en casas, porcentaje muy bajo en relación con otros colectivos, la quinta parte se aloja

en infraviviendas y un 14% declara no tener domicilio.

Existe una relación directa entre el tipo de relación con las personas que conviven y el tipo

de vivienda en que habitan. Los que conviven con familiares residen en casas en mayor

medida que los que conviven con otras personas que no son de su familia y de los que viven

solos. Entre estos últimos hay una mayor proporción que vive en infraviviendas o no tiene

domicilio.

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA

La mayor parte de los inmigrantes (85%) reside en una vivienda alquilada, el 10% habita

en viviendas cedidas o facilitadas por el empresario o instituciones, y los que tienen la vivien-

da en propiedad son el 5%.

Los latinoamericanos y los procedentes del “resto de África” son los que en mayor propor-

ción residen en viviendas alquiladas.

En alojamientos cedidos o facilitados por el empresario o por instituciones residen buena

parte de los argelinos (39%) y en menor proporción los marroquíes y los procedentes de

Europa del Este.

Tienen la vivienda en propiedad el 30% de los provenientes de Asia, el 10% de los Marro-

quíes, y el 6% de los argelinos. Independientemente del lugar de procedencia, conforme

avanza el tiempo de permanencia en España aumenta la proporción de las personas que

tienen vivienda en propiedad, pues el 11% de los que llevan de 7 a 9 años, y el 14% de los

que están más de 10 años tienen su vivienda propia, lo cual es un indicador de las intenciones

de estabilidad y permanencia en España.

CAMBIO DE RESIDENCIA

Durante el último año un tercio de los inmigrantes encuestados ha cambiado de localidad

de residencia (en la encuesta no se especifica si es en la misma región o fuera de ella). Hay

diferencias significativas entre los distintos colectivos: los que han tenido una mayor movili-

dad son los argelinos (57%) y los procedentes “del resto de África”, (45%); por el contrario los
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inmigrantes que menos han cambiado de localidad han sido los ecuatorianos (25%) y los

asiáticos (20%).

Han cambiado de residencia aunque no necesariamente de localidad el 43% de los

encuestados; en mayor medida los argelinos (63%) y los de Europa del Este (58%) y en menor

grado los ecuatorianos (35%).

En 1998-99 las respuestas eran: Vivienda unifamiliar; piso; chabola, caravana...; vivienda colectiva; pensión; sin
domicilio; y otros.
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Tienen cónyuge o pareja estable más de la mitad de los inmigrantes encuestados (55%).

Los que en mayor grado se encuentran en esta situación son los procedentes de Europa del

Este (82% de los varones y 70% de las mujeres).

Así mismo, los latinoamericanos tienen en una alta proporción cónyuge o pareja estable.

En las personas procedentes de Ecuador la diferencia entre varones y mujeres es reducida en

este aspecto siendo la proporción de mujeres con pareja más elevada que en los varones

(65% y 61% respectivamente). Sin embargo en los procedentes del “resto de Latinoamérica”

los varones tienen pareja en una proporción superior a las mujeres (70% los varones y 61% las

mujeres).

En el resto de colectivos el porcentaje de los que tienen cónyuge o pareja es inferior a la

mitad. En los naturales de Marruecos llegan al 46%, en mayor medida los varones (48%) que

las mujeres (42%). De los provenientes del “resto de África”, Argelia y Asia sólo tienen pareja

en torno a un tercio de los encuestados. Ahora bien las diferencias entre varones y mujeres en

cada uno de los colectivos son considerables. Entre los procedentes del “resto de África” el

39% de los varones tiene pareja frente al 29% de las mujeres: Así mismo en los asiáticos

tienen pareja el 40% de los varones y sólo el 20% de las mujeres. Por el contrario las mujeres

argelinas en un 50% tienen cónyuge o pareja, mientras que los varones el porcentaje sólo

alcanza al 27%.

Ahora bien no todos los inmigrantes conviven en Murcia con su pareja. Esta falta de con-

vivencia con la pareja en Murcia se produce en mayor grado entre los varones que entre las

mujeres. En conjunto las mujeres que conviven con su pareja en España son la mitad (48%) y

los varones tan sólo son un tercio (34%). En términos generales el fenómeno migratorio rom-

pe los vínculos de pareja con mayor impacto en los varones que en las mujeres.

Los inmigrantes que en mayor medida conviven con su pareja son los de Europa del Este

(59%). En el caso de los varones aún siendo un porcentaje alto de personas que conviven con

su pareja (53%) es inferior en casi treinta puntos a los varones que tienen pareja, es decir hay

casi un tercio de los varones procedentes de Europa del Este que tienen pareja pero no

conviven con ella en Murcia. Sin embargo para las mujeres de Europa del Este la diferencia

entre las que tienen pareja y las que conviven con ella tan sólo es de 5 puntos.

En el conjunto de las personas latinoamericanas también es alta la proporción de convi-

vencia con la pareja, en torno a la mitad. En el caso de las personas ecuatorianas hay una

diferencia significativa entre sexos respecto a al convivencia con la pareja (55% mujeres y

40% varones). En valores absolutos las mujeres ecuatorianas que conviven con su pareja en

Murcia son 152, mientras que los varones ecuatorianos en esa situación sólo son 63, esta

distancia es explicable bien porque las mujeres ecuatorianas convivan con una persona de
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otra nacionalidad, o lo más probable porque sean las mujeres ecuatorianas las que acuden a

los centros de servicios sociales en mayor grado que sus parejas varones.

Entre los marroquíes aproximadamente un tercio convive con su pareja en Murcia, no hay

diferencias notables entre varones y mujeres pero es de destacar que hay un 17% de los

varones marroquíes que teniendo pareja no convive con ella.

En los procedentes del “resto de África” en torno a una cuarta parte conviven con su

pareja, más en los varones (25%) que en las mujeres (21%), pero la proporción de varones

que teniendo pareja no convive con ella es mayor que en las mujeres.

Entre los argelinos son muy pocos los que conviven con sus parejas (14%) En este colec-

tivo las diferencias entre sexos es bastante notable, mientras que en los varones sólo el 7%

convive con su pareja y hay un 20% que teniendo pareja no convive con ella, sin embargo

todas las mujeres argelinas que declaran tener cónyuge conviven con él en España.

Aunque la mitad de los inmigrantes tiene cónyuge o pareja estable, son bastante menos

los que conviven con su pareja en Murcia. Los procedentes de Europa del Este y de

Latinoamérica, son los que en mayor proporción tienen pareja y conviven con ella en Murcia;

lo contrario sucede entre los procedentes de “resto de África”, Argelia y Asia

Aunque es ligeramente superior, en conjunto, el porcentaje de mujeres respecto a los

varones que tienen pareja esto solo ocurre en el caso de las ecuatorianas (que son las que

tienen un mayor peso respecto al total de mujeres) y de las argelinas. Sin embargo las muje-

res conviven con su pareja en Murcia en mayor medida que los varones. En conjunto hay una

quinta parte de los varones que teniendo pareja no conviven con ella en Murcia.

HIJOS

La mitad de los inmigrantes encuestados (52%) tiene hijos que dependen de ellos. En este

aspecto hay una gran diferencia entre los distintos colectivos. Los que en mayor número

tienen hijos son los procedentes de Europa del Este y de Latinoamérica en una proporción

que supera las dos terceras partes. En una posición intermedia están los marroquíes (39%) y

los asiáticos (30%). Son relativamente pocos los procedentes del “resto de África” (17%) y de

Argelia (16%) que tienen hijos.

Se vuelve a observar que buena parte de las familias están divididas pues menos de la

mitad de los inmigrantes que tienen hijos (45%) conviven con todos ellos en Murcia, la quinta

parte sólo con algunos y un tercio no convive con ningún hijo.

Los marroquíes son los que en mayor grado conviven con todos los hijos en un porcentaje

que alcanza el 58%, y sólo una quinta parte de los marroquíes que tiene hijos no convive con

ninguno en Murcia.

En el resto de los colectivos la ruptura de la convivencia familiar a causa de la migración es

bastante notoria. Los procedentes de América Latina y Europa del Este que son los que en
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mayor proporción tienen hijos no llegan a la mitad los que conviven con todos ellos en Mur-

cia. Los latinoamericanos en un porcentaje en torno al 40% no conviven con ningún hijo en

Murcia. En esta misma línea, otra circunstancia sucede en los procedentes del “resto de Áfri-

ca” y de Argelia pues aunque son muy pocos los que tienen hijos, sólo en torno a una cuarta

parte de éstos convive con los hijos en Murcia y la mayor parte no convive con ningún hijo en

Murcia.

CONVIVENCIA DE LOS INMIGRANTES EN MURCIA

Los inmigrantes mantienen en Murcia una alta relación familiar. Más de la mitad convive

con familiares y una quinta parte con familiares y otras personas. Así las tres cuartas partes

de los inmigrantes conviven en Murcia con alguna persona de su familia. El resto de los

inmigrantes convive con otras personas distintas de sus familiares y hay un 3% que vive

solo.

La convivencia con familiares en superior entre las mujeres que entre los varones. En

suma algo más del 80% de las mujeres convive con familiares. Sólo el 17% de las mujeres

convive con otras personas distintas de su familia y únicamente el 2% vive sola.

Los varones conviven con algún familiar (67%) en menor proporción que las mujeres, y

más con otras personas (29%). Hay un 5% de varones que viven solos.

La convivencia familiar es elevada en los marroquíes, procedentes del “resto de

Latinoamérica” y Europa del Este con porcentajes en torno al 80% de inmigrantes que

conviven principalmente sólo con familiares o bien con familiares y otras personas.

El caso de los ecuatorianos es singular pues aún teniendo también un alto grado de

convivencia familiar son más los que conviven con familiares y otras personas (40%) que

sólo con familiares (35%). Es decir la convivencia familiar está compartida con otras perso-

nas. Así mismo es relativamente elevado el porcentaje en este grupo que convive con otras

personas (24%).

Entre los procedentes del “resto de África” aunque hay un porcentaje alto que convive

con familiares (63%), hay un tercio (34%) que convive con otras personas.

Los argelinos son los que tienen un menor grado de convivencia familiar, no llegan al

30% los que conviven con algún familiar; y hay un alto porcentaje (61%) que convive con

otras personas, y así mismo es el grupo donde hay una mayor proporción de personas que

viven solas (10%).

REAGRUPAMIENTO FAMILIAR

Hay un interés por los inmigrantes de que vengan más miembros de su familia a España,

pues las dos terceras partes desean traer algún familiar más. Esta aspiración es mayoritaria en
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todos los colectivos excepto en los procedentes del “resto de África” en éstos son menos de

la mitad (41%) los que desean traer a algún familiar más. Los provenientes de Latinoamérica

y argelinos (estos últimos son los que tienen una menor convivencia familiar en España) son

los que en mayor medida desean traer a algún familiar más.

Ha aumentado entre los inmigrantes el deseo de que vengan a España más familiares,

comparando con los resultados de 1998-99. Dada la estructura de la pregunta en los cuestio-

narios de 1998-99, esta comparación se puede realizar a través de la respuesta de los que “no

desean traer a la familia”, pues este porcentaje ha descendido del 40% al 34%.

Aunque en términos globales tan sólo son 6 puntos porcentuales, este descenso en muy

acusado en los inmigrantes de Europa del Este, Argelia y Ecuador donde se aprecia un cambio

de actitud en esta cuestión. Si en 1998-98 el 85% de los procedentes de Europa del Este no

deseaba traer a la familia en 2001 tan sólo se manifiestan de esta manera el 38%; en los

argelinos este porcentaje disminuye del 66% al 31%, y en los ecuatorianos del 60% al 26%.

Entre los procedentes de Latinoamérica se mantiene la misma proporción de los que no

desean traer a la familia, próxima a la tercera parte aunque disminuye levemente el porcenta-

je del 32% al 29%.

Sin embargo una evolución contraria a reagrupar a la familia se aprecia entre los marro-

quíes y procedentes del resto de África. En los marroquíes han aumentado los que no desean

traer a la familia pasando del 31% al 37%. Los procedentes del “resto de África” siguen siendo

los que en menor grado desean traer la familia a España aumentando ligeramente esta pro-

porción del 57% al 59%.
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EXPECTATIVAS DE PERMANENCIA

En conjunto hay una intención de permanencia de los inmigrantes en España. Cerca de la

mitad de los inmigrantes encuestados (42%) tiene intención de quedarse para siempre en

España; el 11% piensa quedarse más de 5 años; el 9% menos de 5 años; y sólo el 7% no tiene

intención de quedarse. En torno a una tercera parte están dudosos frente a esta cuestión: hay

un 15% que hace depender su permanencia en España con la situación de su país y un 17%

que no lo tiene decidido. Estas expectativas de permanencia en España varían según los

diferentes colectivos, y también han cambiado en relación con las manifestadas en 1998-99.

Los ecuatorianos, que son el grupo más numeroso de los encuestados, no se decantan

claramente por una opción concreta de las preguntadas, expresando una diversidad de res-

puestas. Cerca de la mitad tiene dudas sobre el tiempo de permanencia en España pues el

19% condicionan su estancia con la evolución de la situación de su país y otro 19% no tiene

decidido el tiempo que van a residir en España*. Los que tienen intención de quedarse para

siempre, tan sólo son un 18%, aunque ha aumentado con respecto a 1998-99** , este porcen-

taje es el más bajo con bastante diferencia con relación a los otros colectivos. A la vez hay un

11%, el mayor porcentaje, que manifiestan que no tienen intención de quedarse, esta posi-

* En el cuestionario de 1998-99 no existía la opción «no lo tiene decidido».
**   La respuesta «tiene intención de quedarse para siempre» de 2001 se compara con «quedarse más de 10 años» del

cuestionario de 1998-99.
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ción además ha aumentado considerablemente con relación a 1998-99. Un 17% tiene inten-

ción de permanecer más de 5 años y un porcentaje similar (16%) menos de 5 años. Los

ecuatorianos son los que en menor medida manifiestan la intención de una estancia prolonga-

da en España.

Entre los marroquíes la intención de quedarse para siempre en España sigue siendo alta

(58%) aunque es interior a la expresada en 1998-99. Sólo un 4% de los marroquíes declara

que no tiene intención de quedarse en España (el mismo porcentaje que en 1998-99). Casi un

tercio de los marroquíes indecisos, pues un 15% condiciona la permanencia en España a la

situación de su país (en 1998-99 era el 20%) y otro 15% señala que no lo tiene decidido.

Entre los procedentes del “resto de Latinoamérica“ también ha descendido la intención de

permanencia en España con relación 1998-99, aún así un 43% tiene intención de quedarse

para siempre. Sin embargo los que no tienen intención de quedarse son únicamente el 3%

cifra inferior a la de 1998-99 que se situaba en el 9%. Al igual que ocurre entre los ecuatoria-

nos cerca de la mitad de los procedentes del “resto de Latinoamérica” se muestran indecisos,

pues el 21% no lo tiene decidido, y el 15% condiciona su permanencia en España con la

situación de su país.

Las intenciones de los inmigrantes de Europa del Este han experimentado un notable

cambio hacia una permanencia prolongada. En 1998-99 el 65% de este colectivo pensaba de

quedarse un año y sólo el 18% manifestaba quedarse más de diez años. En 2001 la mitad

(53%) se inclina por quedarse para siempre, tan sólo el 1% piensa permanecer menos de un

año y el 7% no tiene intención de quedarse.

Entre los procedentes del “resto de África” se reafirma su intención de permanecer largo

tiempo en España pues las dos terceras partes (61%) piensan quedarse para siempre. Otra

característica de este colectivo es que han descendido considerablemente los que condicio-

nan su permanencia en España a la situación de su país (en 1998-99 eran el 19% y en 2001

sólo el 6%.)

Los argelinos son otro colectivo que ha cambiado de manera notable su actitud hacia una

mayor permanencia en España. En 1998-99 tan sólo el 30% pensaba estar más de 10 años, y

en 2001 son el 65% los que tienen intención de quedarse para siempre. Una característica que

prácticamente ha desaparecido entre los argelinos es la de condicionar su permanencia en

España a la evolución de su país, en 1998-99 lo hacían el 32%, el porcentaje más alto de

todos los colectivos, y en 2001, únicamente el 2% se manifiestan en este sentido.

Los asiáticos siguen conservando de forma mayoritaria (80%) la intención de quedarse en

España.

En resumen, la proporción de los que desean una estancia prolongada en España ha au-

mentado de manera significativa entre los argelinos, los de Europa del Este y los ecuatorianos,

y en menor grado, aunque ya era elevada entre los procedentes del “resto de África”. Los

latinoamericanos son los que se muestran más dudosos sobre su permanencia en España.
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RELACIÓN CON LAS PERSONAS RESIDENTES EN SU PAÍS

La gran mayoría de los inmigrantes, en porcentajes superiores al 90%, mantiene relacio-

nes con personas residentes en sus países de origen. El teléfono es el medio más habitual de

relacionarse (lo emplean el 85%). El correo lo utilizan un 28%, aunque con mayor frecuencia

los de Europa del Este y los marroquíes, y muy poco los argelinos contacta por este medio.

Tan sólo el 14% de los inmigrantes ha visitado su país en el último año, los marroquíes y los

argelinos son los que más han viajado y por el contrario los latinoamericanos y los de Europa

del Este son lo que menos viajan a sus países.
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Nota: En 1998-99 la respuesta era «quedarse más de 10 años».
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ACTIVIDAD LABORAL EN MURCIA

La situación laboral de los inmigrantes encuestados no se puede decir que sea la idónea.

Casi la mitad (46%) declara no tener permiso de trabajo; el 34% tiene algún tipo de permiso

de trabajo por cuenta ajena, el 8% tiene un permiso de trabajo por cuenta propia; el 2,5%

tiene permiso de temporada, y sólo el 8,8% tiene permiso permanente.

Los que en mayor medida declaran no tener permiso de trabajo son los procedentes de

Europa del Este (76%), “resto de Latinoamérica” (71%) y Ecuador (67%); por el contrario los

procedentes de “resto de África”, Marruecos y Asia, son los que en mayor proporción tienen

algún tipo de permiso de trabajo.

Tan solo la mitad de los inmigrantes entrevistados manifiestan que trabajan; un 40%

se encuentra en paro; el 2% señalan que son estudiantes, y el 5% declara que no ha

trabajado nunca. Las mujeres se encuentran en peor situación laboral que los varones

puesto que: son menos las que tienen permiso de trabajo y las que están ocupadas, y

más las que se encuentran en paro. Sólo el 4% de las mujeres reconoce su situación

laboral como ama de casa.

Las actividades laborales de los inmigrantes en relación con los resultados de 1998-99

tienen una mayor diversificación. La agricultura que era el sector predominante, ha descendi-

do considerablemente en 2001 al 60%, a la vez han aumentado los empleos femeninos en el

servicio doméstico y cuidados a personas y los masculinos en la construcción, y en menor

grado se ha incrementado la ocupación de los inmigrantes en sectores como industria,

hostelería, cuidados a personas, comercio y administrativo.

Existen significativas diferencias entre la ocupación femenina y masculina. Los varones

trabajan mayoritariamente en la agricultura (72%), y el resto en la construcción, la industria, el

comercio, y de administrativo. Sin embargo entre las mujeres las que trabajan en la agricultu-

ra son menos de la mitad, la tercera parte en el servicio doméstico, y en menor medida en la

hostelería, en cuidados a personas, o como administrativa.

Según las áreas de procedencia también hay diferencias en las actividades donde se em-

plean los inmigrantes. Los varones ecuatorianos, están ocupados principalmente en la agri-

cultura, y el resto sobre todo en la construcción; sin embargo, solo la mitad de las mujeres

ecuatorianas se dedican a la agricultura y el resto sobre todo al servicio doméstico.

De los procedentes del “resto de Latinoamérica”, los varones trabajan más de la mitad en

la agricultura y el resto en empleos variados entre los que destaca el de administrativo; la

ocupación de las mujeres de esta procedencia se reparte principalmente entre la agricultura y

el servicio doméstico y cuidados a personas y en menor grado a la hostelería.

De los varones que provienen de la Europa del Este algo más de la mitad trabaja en la
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agricultura y el resto principalmente en la construcción y la industria. Las mujeres de la Europa

del Este están ocupadas en la agricultura, la hostelería, y el servicio doméstico.

Los varones marroquíes trabajan mayoritariamente en la agricultura y también en activida-

des como la construcción y el comercio; las mujeres marroquíes más de la mitad se emplean

en la agricultura y las demás en el servicio doméstico fundamentalmente.

Los inmigrantes argelinos tanto varones como mujeres trabajan mayoritariamente en la

agricultura.

Los procedentes del resto de África tienen ocupaciones diversas: la mitad de los varones

trabajan en la agricultura y el resto se reparte entre la construcción, la industria y el comercio.

Las mujeres de este colectivo se dedican a la agricultura y también al servicio doméstico y

cuidados a personas.

ACTIVIDAD EN EL PAÍS DE ORIGEN

En sus países de origen el abanico de las ocupaciones de los inmigrantes era más amplio.

Si bien la actividad mayoritaria era la agricultura en ésta tan sólo estaba empleada la tercera

parte. Hay otras cuatro actividades con un peso significativo que se sitúan entre el 10% y el

7%, como son: comercio, administrativo, construcción e industria. Otro grupo lo forma un

diseminado de actividades con porcentajes minoritarios comprendidos entre el 3% y el 1%

donde se encuentran: hostelería, cuidados a personas, servicio doméstico, educación, servi-

cios públicos, empresario, otros servicios, y estudiante. Es de destacar entre estas últimas,

aunque su peso es pequeño, son ocupaciones que en principio no parecen ser muy propicias

a desplazamientos migratorios como: educación, servicios públicos o empresario.

Es preciso señalar que la quinta parte de los inmigrantes declara que en su país nunca

trabajó, por lo tanto su primera actividad laboral la realizan en España.

Las actividades de los inmigrantes en su país presentan diferencias según el sexo, que

responden en buena medida a los patrones ocupacionales masculinos y femeninos. Los varo-

nes trabajaban en mayor proporción que las mujeres en la agricultura, la construcción y la

industria. Por su parte el peso de las mujeres es superior en ocupaciones como: administrati-

vo, hostelería, cuidados a personas y servicio doméstico y la educación. Otra característica de

las mujeres es que una cuarta parte de las mujeres no había trabajado en sus países de origen.

Comparando las actividades que los inmigrantes realizaban en su país con las ocupaciones

que tienen en Murcia se observa que se ha producido un deslizamiento de los varones hacia

la agricultura, y de las mujeres a la agricultura y también al servicio doméstico. Así mismo los

varones que en su país nunca habían trabajado se han empleado en Murcia en la agricultura y

las mujeres en el servicio doméstico y cuidados a personas.

La actividad en los países de origen presenta diferencias según el área de procedencia de

los inmigrantes. Los varones ecuatorianos son los que más trabajaban en la agricultura pero
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sólo en un 44%, los demás lo hacían en la industria, comercio, o bien el resto de servicios. Las

mujeres ecuatorianas también son las que en mayor proporción estaban empleadas en la

agricultura (43%), el resto se ocupaba principalmente en el comercio, en trabajos administra-

tivos, o bien nunca trabajó (17%).

Los procedentes del “resto de Latinoamérica” tenían en sus países de origen un variado

elenco de actividades como: agricultura, industria, administrativos, construcción y comercio.

Entre las mujeres las actividades también eran diversas: administrativas, comercio, cuidados a

personas, hostelería, o industria y el 18% nunca trabajó.

Los varones marroquíes trabajaban la mayor parte en la agricultura (40%), y además en

otras actividades como construcción, industria y comercio, y una cuarta parte no había traba-

jado. Lo resaltable de las mujeres marroquíes es que el mayor porcentaje (39%) lo obtiene las

que no habían trabajado en su país, en la agricultura sólo estaba ocupada la cuarta parte, y un

10% declara haber trabajado en la construcción.

La ocupación de los inmigrantes argelinos en su país se repartía en un amplio abanico de

actividades destacando la agricultura y el comercio. Una situación similar aparece en los inmigrantes

del “resto de África” siendo las ocupaciones más destacadas la construcción y la agricultura.

La mayor parte de los varones procedentes de Europa del Este trabajaba en sus países en

la industria (41%), y entre las demás ocupaciones resaltan la agricultura, administrativos y

otros servicios. Las mujeres de estos países trabajaban de manera más notable de administra-

tivas (27%), y aunque en menor grado también es de destacar la educación y el comercio. Así

mismo es destacable que casi una quinta parte de las mujeres (18%) de la Europa del Este no

había trabajado en sus países de origen.

MOVILIDAD LABORAL

El proceso migratorio ha producido una movilidad laboral de sus protagonistas con rela-

ción a la actividad que realizaban en sus países de origen. De los inmigrantes que estaban

trabajando en sus países, algo menos de la mitad (46,6%) realizan en Murcia la misma activi-

dad que desempeñaban anteriormente, el resto trabaja en otras actividades distintas a la que

tenían. Los mayores casos de cambio de ocupación se producen en los inmigrantes de Europa

del Este, pues únicamente el 16,7% trabaja en Murcia en la misma actividad que tenía en sus

países. Así mismo también es de resaltar que sólo un tercio de los inmigrantes argelinos y de

los procedentes del “resto de Latinoamérica” y del “resto de África”, mantienen la misma

ocupación.

Por el contrario los procedentes de Marruecos y de Ecuador son los que menos movilidad

laboral han experimentado con respecto a sus países de origen. Los dos tercios de los marro-

quíes (64,6%) y la mitad de los ecuatorianos (51,9%), trabajan en Murcia en la misma ocupa-

ción que en sus países de origen.
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Los inmigrantes encuestados que no habían trabajado en sus países de origen, que supo-

nen la quinta parte de los entrevistados, se incorporan a la actividad laboral en Murcia traba-

jado la mitad en la agricultura, y una tercera parte en el servicio doméstico y cuidados a

personas, en estas últimas son mujeres mayoritariamente.

CAMBIO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PROFESIONAL

Los encuestados opinan que la emigración les ha proporcionado una mejora económica

pero no profesional con relación a la situación que tenían en sus países de origen. En este

aspecto, comparando los resultados obtenidos en 2001 con las encuestas realizadas en 1998-

99 ha aumentado la proporción de los que consideran que han mejorado económica y

profesionalmente y ha disminuido los que piensan que han empeorado, pero todavía en 2001

sólo una cuarta parte (24%) estima que ha mejorado económica y profesionalmente.

La mayor frecuencia de respuestas continúa perteneciendo a los que han mejorado econó-

micamente pero no profesionalmente, que abarca al 40% de los casos. Los inmigrantes que

consideran que su situación tanto económica como profesional es similar a la que tenían en

sus países son el 28%. Los que entienden que su situación ha empeorado son en 2001 el 9%,

este porcentaje ha descendido con relación a los entrevistados en 1998-99 que era del 14%.

No se aprecian diferencias en la percepción del cambio de situación económica y profesio-

nal entre los varones y las mujeres, sin embargo según la procedencia existen contrastes. Los

inmigrantes de Europa del Este, que en su mayoría han cambiado la ocupación que tenían en

sus países de origen, son los que de una manera más clara manifiestan que han mejorado

económicamente pero no profesionalmente (57%). Igualmente en este sentido se posicionan

casi la mitad de los de Ecuador (45%).

Los que en mayor medida declaran que han mejorado económica y profesionalmente son

los provenientes del “resto de África” y los marroquíes, pero aún así solo el 30% de cada

grupo se manifiesta en esta opción.

Entre los que consideran que han empeorado económica y profesionalmente sobresalen

los argelinos (22%), los procedentes del “resto de Latinoamérica” (16%) y los de Europa del

Este (15%).

VARIACIÓN DEL NIVEL DE VIDA RESPECTO A SU PAÍS

Pesar de las dificultades laborales manifestadas por los inmigrantes encuestados, una gran

mayoría (82%) señala que su nivel de vida en España ha mejorado respecto al que tenían en

su país. Los procedentes de Europa del Este, “resto de África y Ecuador, perciben casi en su

totalidad que su nivel de vida ha mejorado en España. Es especialmente significativa la res-

puesta de los inmigrantes de Europa del Este pues aunque son pocos los que consideran que
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han mejorado profesionalmente, de manera unánime (93%) expresan que su nivel de vida es

mejor en España.

Los asiáticos, argelinos y marroquíes son los que en mayor proporción declaran que su

nivel de vida  en Murcia es equivalente al que tenían en su país, con porcentajes entre el 30%

y el 25%. No obstante, en estos colectivos casi las tres cuartas partes manifiestan que su nivel

de vida en Murcia ha mejorado.

En conjunto las mujeres encuestadas, responden que han mejorado en España su nivel de

vida en una proporción superior a la de varones (84% frente a 81%), aunque en algunos

colectivos como los del “resto de Latinoamérica” y de Argelia las respuestas positivas de las

mujeres son inferiores a las de los varones.
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ASISTENCIA SANITARIA

La casi totalidad de los inmigrantes (87%) acude al sistema público sanitario. Comparando

este dato con el obtenido en las encuestas de 1998-99 se observa una mayor afluencia de

inmigrantes al sistema público sanitario, especialmente en los colectivos que llevan menos

tiempo en España como los de Europa de Este, ecuatorianos, procedentes del “resto de

África” y argelinos.

Así mismo el 85% de los inmigrantes declara tener tarjeta sanitaria. Esta proporción es

superior en los procedentes del “resto de África”, Asia y Marruecos e inferior en los prove-

nientes del “resto de Latinoamérica”, Europa del Este y sobre todo Argelia pues éstos últimos

no llegan al 60% los que tienen tarjeta sanitaria.

SERVICIOS SOCIALES

Los motivos por los que los inmigrantes acuden a los acuden a los centros de servicios

sociales son muy variados, pero la mayoría (46,2%) está interesada en cuestiones relaciona-

das con la documentación de residencia o de cualquier otro tipo. Otros asuntos por los que

acuden los inmigrantes son los relacionados con los servicios sociales (12,5%), laborales (11,8%),

vivienda (10,1%), enseñanza del idioma (4,9%), y ayudas económicas (4,6%).

Los varones se preocupan más que las mujeres por cuestiones relacionadas con la docu-

mentación y la vivienda, y las mujeres realizan más que los varones consultas laborales, temas

relacionados con los servicios sociales y enseñanza del idioma.
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DISCRIMINACIÓN RACIAL

Las respuestas referidas a la discriminación de los inmigrantes hay que analizarlas con

cierta prevención pues éstos responden ante un organismo de la Administración y pueden

tener recelos para sincerarse en este aspecto. Así, tan sólo el 16% de los inmigrantes contes-

tan que se han sentido discriminados en el último año. Es este aspecto no hay diferencia

significativa entre las respuestas de los varones y de las mujeres.

Por colectivos son los argelinos, al igual que ocurría en las encuestas de 1998-99, los que

se sienten más discriminados, y sobre todo las mujeres pues la mitad de las argelinas dicen

que se han sentido discriminadas durante el último años. Los inmigrantes que en menor

porcentaje se han sentido discriminados son los ecuatorianos y los procedentes de Europa del

Este, con la particularidad en estos últimos de que son las mujeres las que en mayor medida

que los varones se han sentido discriminadas.

De los inmigrantes que se sienten discriminados, la mayor parte (41%) señala que lo es en el

trabajo; una tercera parte (32%) indica discriminación en la calle y lugares públicos; sólo un 4%

responde discriminación por funcionarios; y una cuarta parte (23%) ha sentido rechazo social.

Tan sólo el 7% de los inmigrantes afirma que ha sufrido incidentes racistas: el 5% ha pade-

cido insultos o agresiones verbales, el 1% agresiones físicas y otro 1% ambas agresiones

verbales y físicas. Los que en mayor grado han sufrido incidentes racistas son los procedentes

del “resto de África” pues la quinta parte de éstos ha padecido algún tipo de incidente racista.

Así mismo es de señalar que en torno al 10% de los que provienen de Asia, Argelia y Marrue-

cos ha sufrido incidentes racistas. Los inmigrantes que en menor medida indican que han

padecido incidentes racistas son: los de Europa del Este (4%), y los latinoamericanos (3%).
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ECUATORIANOS

• Ha pasado a ser el colectivo más numeroso de los encuestados, levemente por delante de los

marroquíes. Las dos terceras partes son mujeres. Es un grupo joven con una media de edad

de 30,9 años.

• El nivel de instrucción es bajo, aunque muy pocos son analfabetos.

• Es una migración reciente, la gran mayoría lleva menos de tres años en España.

• La gran mayoría están empadronados pero casi la mitad se encuentra en situación irregular

(en el momento de efectuar el cuestionario).

• Habitan en casas unifamiliares alquiladas y no suelen cambiar de residencia. Conviven en la

misma residencia con familiares y otras personas.

• Las dos terceras partes tienen cónyuge o pareja estable, pero sólo la mitad convive con su

pareja en España, en mayor proporción las mujeres que los varones.

• Las dos terceras partes tienen hijos dependientes pero las familias están separadas pues menos de

la mitad convive con todos los hijos en Murcia. Desean traer a algún familiar más a España.

• Es el colectivo que más dudosa tiene su expectativa de permanencia en España.

• Tienen empleo menos de la mitad y las dos terceras partes no tienen permiso de trabajo. Los

varones trabajan mayoritariamente en la agricultura y en menor medida en la construcción, y

las mujeres se reparten entre la agricultura, el servicio doméstico y cuidados a personas.

• En su país menos de la mitad se dedicaban a la agricultura el resto se ocupaba principalmente

en la industria (varones), y comercio y administrativos (varones y mujeres). Casi una quinta

parte de las mujeres no había trabajado en su país. La mitad ha cambiado de actividad con

relación a la que tenían en su país de origen.

• Cerca de la mitad consideran que respecto a su situación en su país han mejorado económi-

camente pero no profesionalmente, pero la gran mayoría estima que su nivel de vida en

España ha mejorado.

• Tienen tarjeta sanitaria y acuden a centros públicos sanitarios.

• Sólo una minoría señala haberse sentido discriminación y sufrido incidentes racistas.

MARROQUÍES

• Ha pasado de ser el colectivo mayoritario a representar sólo algo más de la tercera parte

de los encuestados. Las dos terceras partes son varones y un tercio mujeres. Casi la mitad

se encuentran en el grupo de edad de 30 a 39 años.
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• Es el colectivo que tiene un nivel de instrucción más bajo, casi un tercio son analfabetos. A

pesar de ser uno de los grupos que más tiempo lleva en España tienen un bajo nivel de

conocimiento del castellano.

• La gran mayoría están empadronados y tienen documentación de residencia. Hay una

quinta parte tiene permiso de residencia permanente.

• Habitan en viviendas familiares, pero una minoría (8%) se aloja en infraviviendas. Residen en

viviendas alquiladas, aunque el 15% se aloja en viviendas cedidas. Una décima parte tiene la

vivienda en propiedad. Cerca de la mitad ha cambiado de residencia en el último año.

• La mayoría convive con familiares, y aunque casi la mitad tiene cónyuge o pareja estable

únicamente una tercera parte convive con ella en España. Algo más de un tercio tienen

hijos y son los que en mayor medida conviven con sus hijos en Murcia. Desean traer a

algún familiar más a España

• Es el grupo que presenta una mayor intención de quedarse para siempre en España (58%).

• La mayoría dice tener permiso de trabajo. Los varones trabajan principalmente en la agri-

cultura y también en la construcción y el comercio, las mujeres trabajan la mitad en la

agricultura y el resto en el servicio doméstico principalmente.

• En Marruecos los varones ocupados en la agricultura eran menos que en Murcia y se emplea-

ban además, en la construcción, la industria o el comercio. De las mujeres, únicamente una

quinta parte estaba ocupada en la agricultura y más de un tercio no había trabajado en su país.

• En cuanto al cambio de situación económica y profesional con relación a la que tenían en

Marruecos no sobresale ninguna opción determinada. Así mismo casi las tres cuartas par-

tes consideran que su nivel de vida ha mejorado en España, y la cuarta parte restante

piensa que sigue siendo el mismo.

• Tienen tarjeta sanitaria y acuden al sistema público sanitario.

• Una cuarta parte de los marroquíes señala haberse sentido discriminada y un 10% haber

sufrido incidentes racistas.

PROCEDENTES DEL “RESTO DE LATINOAMÉRICA”

• Es un colectivo minoritario, aunque con relación a la encuesta de 1998-99 ha aumentado del

2% al 8%. Es el colectivo mayoritariamente femenino. El grupo de edad predominante es el

de 30 a 39 años.

• Cuentan con un buen nivel de instrucción, casi un tercio tiene estudios universitarios.

• La mayoría lleva en España menos de tres años. En este aspecto ha habido un cambio pues en

la encuesta de 1998-99 era de los que más tiempo llevaba residiendo en España.

• Están empadronados, sin embargo la mitad se encuentra en situación de residencia irregular

(en el momento de realizar la encuesta)
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• Conviven con familiares en viviendas alquiladas. La mitad ha cambiado de residencia en el

último año.

• La mayoría tiene cónyuge o pareja estable, pero sólo la mitad convive con ella en España.

• Así mismo, las dos terceras partes tiene hijos dependientes, pero cerca de la mitad no convi-

ve con ningún hijo en Murcia. Las familias están separadas y desean traer a algún familiar más.

• Ha descendido en comparación con los datos de 1998-99 la intención de una estancia pro-

longada en España pues menos de la mitad piensa quedarse permanentemente en España.

• Casi las tres cuartas partes declaran no tener permiso de trabajo (en el momento de realizar la

encuesta). De los que están ocupados más de la mitad de los varones se emplea en la agricul-

tura y el resto en oficios variados entre los que destaca el de administrativo. Las mujeres

trabajan en la agricultura, el servicio doméstico y cuidados a personas y en menor grado en la

hostelería.

• En sus países de origen los varones se ocupaban en una amplia gama de actividades como:

agricultura, industria, construcción, administrativos y comercio. Las mujeres estaban emplea-

das, como administrativas, en el comercio, cuidando a personas, en la hostelería o en la

industria, y casi una quinta parte no había trabajado en sus países.

• Acerca de la trayectoria profesional respecto a su país de origen hay respuestas contradictorias pues

aunque el mayor número (39%) señala que han mejorado económicamente pero no

profesionalmente, una sexta parte manifiesta que ha empeorado su situación. No obstante, una

amplia mayoría indica que su nivel de vida en España es mejor que en sus países de origen.

• La gran mayoría acude al sistema público sanitario y las tres cuartas partes tiene tarjeta

sanitaria.

• Una quinta parte se han sentido discriminados en el trabajo o en la calle y tan sólo una minoría

declara haber sufrido incidentes racistas.

PROCEDENTES DE EUROPA DEL ESTE

• Es un grupo minoritario (7%) pero se han modificado algunas de sus características con

respecto a los resultados de las encuestas realizadas en 1998-99. Si en esos años la mayo-

ría eran varones ahora las mujeres suponen más de la mitad. Es uno de los grupos de más

edad con una media de casi 34 años

• Es el colectivo con mayor nivel de instrucción, pues casi la mitad tiene estudios universita-

rios. Tienen un alto conocimiento del castellano

• Su llegada a España es bastante reciente, la gran mayoría lleva menos de tres años

• En comparación con otros colectivos de inmigrantes hay menos empadronados y casi la

mitad está tramitando la documentación de residencia (en el momento de la realización

de la encuesta).
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• Habitan en casas unifamiliares alquiladas, la mayoría con familiares, aunque hay una quinta

parte que vive con otras personas que no pertenecen a al familia. Es uno de los grupos que

más ha cambiado de residencia, el 58% lo ha hecho en el último año.

• La gran mayoría tiene cónyuge o pareja estable, pero especialmente en los varones son

bastante menos los que conviven con ella en Murcia.

• Las dos terceras partes tienen hijos, aunque menos de la mitad conviven con todos ellos en

Murcia. Desean traer más familiares a España, aumentando considerablemente esta intención

con relación a las encuestas de 1998-99.

• Ha aumentado notablemente el deseo de quedarse permanentemente en España, en este

sentido se pronuncian más de la mitad.

• Las tres cuartas partes dicen que no tienen permiso de trabajo, (en el momento de realizar la

encuesta). Los varones están empleados la mitad en la agricultura, y el resto en la construc-

ción y en la industria. Entre las mujeres algo más de un tercio se emplea en la agricultura y el

resto en el servicio doméstico y cuidados a personas y en la hostelería.

• En sus países de origen los varones trabajaban principalmente en la industria y además en la

agricultura, como administrativos y en otros servicios. Las mujeres se empleaban en el sector

servicios como administrativas o en el comercio e incluso en la enseñanza. Casi la quinta parte

de las mujeres no había trabajado en sus país.

• Es el grupo que más movilidad laboral ha experimentado con relación a la actividad que

desarrollaban en sus países, sólo el 16%, de los que trabajaban, continúan en España con la

misma actividad.

• Consideran que han tenido una mejora económica pero no profesional, aunque unánime-

mente manifiestan que su nivel de vida ha mejorado en España.

• Las tres cuartas partes tienen tarjeta sanitaria, sin embargo la gran mayoría acude al sistema

público sanitario.

• Son los que en menor grado responden que se han sentido discriminados.

PROCEDENTES DEL “RESTO DE ÁFRICA”

• Es un colectivo minoritario, en el conjunto de los encuestados han disminuido del 8% al 6%.

Las mujeres han aumentado en este grupo llegando a casi la mitad. Es el colectivo más joven

con una edad media de 30 años.

• En el nivel de estudios se aprecia una polaridad, hay casi una quinta parte de universitarios y

la misma proporción de analfabetos.

• Conocen el castellano aunque lo hablan con dificultad.

• Su migración es reciente, la mayoría lleva menos de tres años en España.

• Están empadronados y la mayoría manifiesta que tiene permiso de residencia temporal.
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• Residen en viviendas unifamiliares alquiladas, pero hay un 10% que habita en infraviviendas o

en viviendas cedidas. Cerca de la mitad ha cambiado de residencia en el último año.

• Las dos terceras partes conviven con familiares y el tercio restante convive con personas

distintas de las familiares. La mayoría está soltera, sólo una tercera parte tiene cónyuge o

pareja pero son menos, especialmente los varones, los que viven con su pareja en Mur-

cia. Tan sólo una sexta parte tiene hijos, y estas familias están separadas pues únicamente una

cuarta parte convive con todos los hijos en España. Es el colectivo que en menor número

desea traer a algún familiar más a España, pues éstos suponen menos de la mitad.

• Han aumentado los que tienen intención de quedarse permanentemente en España, repre-

sentan las dos terceras partes.

• La mayoría tiene permiso de trabajo. La mitad de los varones está empleada en la agricultura

y el resto en la construcción la industria y el comercio. Las mujeres trabajan en la agricultura y

en el servicio doméstico y cuidados a personas.

• En sus países los varones estaban ocupados en la construcción, la agricultura, el comercio o

como administrativo. La quinta parte de los varones no había trabajado. Las mujeres en sus

países tenían una amplia gama de ocupaciones entre las que resaltan: agricultura, construc-

ción, servicio doméstico y cuidados a personas y comercio.

• Es un colectivo que ha tenido una gran movilidad laboral pues sólo una tercera parte trabaja

en la misma actividad que tenía en sus países de origen.

• Aunque la mayor parte considera que ha mejorado económicamente pero no profesionalmente,

estos son un 37%, casi una tercera parte señala que ha mejorado económica y profesionalmente.

No obstante, la gran mayoría indica que su nivel de vida en Murcia es mejor que el que tenían

en sus países de origen.

• La mayoría tiene tarjeta sanitaria y han aumentado considerablemente los que acuden al

sistema público sanitario.

• Una quinta parte se ha sentido discriminada en el trabajo en la calle o ha sentido rechazo

social. Es el grupo que en mayor proporción (uno de cada cinco) indica haber sufrido inciden-

tes racistas, sobre todo insultos o agresiones verbales.

ARGELINOS

• Los argelinos son un grupo minoritario e incluso ha descendido su proporción en el conjunto

de los encuestados al 4%. Son mayoritariamente varones con una edad media de 30 años.

• Su nivel de instrucción es bajo, y no tienen un buen conocimiento de la lengua castellana.

• La mayoría lleva en España menos de tres años.

• Sólo las dos terceras partes están empadronadas, la mitad tiene premiso de residencia y aunque

son pocos es el colectivo con una mayor proporción de personas con estatuto de refugiado (4,1%)
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• Respecto a la vivienda el colectivo de argelinos presenta unas características singulares. Aun-

que hay un 6% que tiene la vivienda en propiedad, es el que en menor proporción reside en

viviendas unifamiliares y más en infraviviendas o no tiene domicilio, y el que más movilidad

residencial ha tenido en el último año.

• Tan sólo una tercera parte tienen cónyuge o pareja, en las mujeres son la mitad. Los

varones no viven en Murcia con su pareja, pero si lo hacen la totalidad de las mujeres que

tienen cónyuge. Muy pocos tienen hijos y los que tienen no conviven con los hijos en

Murcia. Sin embargo han aumentado considerablemente los que desean traer algún fami-

liar más y los que tienen intención de quedarse para siempre, son las dos terceras partes

en ambos casos.

• Los varones trabajan en la agricultura y las mujeres en la agricultura y el servicio doméstico.

• En su país el abanico de ocupaciones era amplio: agricultura, comercio, administrativo cons-

trucción e industria. Han experimentado una alta movilidad laboral, pues sólo la tercera parte

mantiene la misma actividad en Murcia que en su país de origen.

• Es el grupo que en mayor proporción manifiesta que ha empeorado su situación económica

y profesional, y así mismo los que en menor medida indican que su nivel de vida ha mejorado

en España.

• Es el colectivo que en menor proporción manifiesta tener tarjeta sanitaria, pero es el que en

mayor grado indica que acude al sistema público sanitario.

• Los argelinos siguen siendo los que en mayor medida manifiestan que se han sentido discri-

minados.

 ASIÁTICOS

• Es el colectivo más pequeño, suponen el 1% de los encuestados. Hay una equidad entre

varones y mujeres. Es el grupo de mayor edad con una media de 36 años. Son los que más

tiempo llevan en España con una media de cinco años.

• Su nivel de instrucción es medio y tienen un buen conocimiento de castellano.

• Están empadronados y tienen documentación de residencia.

• Habitan en viviendas familiares y un tercio la tienen en propiedad. Su intención es de quedar-

se permanentemente en España.

• Tienen permiso de trabajo y se ocupan en la agricultura, la industria, la construcción y la

hostelería.

• Han mejorado económica y profesionalmente con relación a la situación que tenían en sus

países de origen.

• Tienen tarjeta sanitaria y acuden al sistema público sanitario.

• La quinta parte declara haberse sentido discriminada en el último año.
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• Los grupos mayoritarios son los de Ecuador y los de Marruecos. Con relación a las encues-

tas realizadas en 1998-99, donde los marroquíes formaban el grupo predominante, ha

habido un cambio significativo, descendiendo en el conjunto los procedentes de Marrue-

cos y aumentando especialmente los de Ecuador.

• La mitad de las personas encuestadas son mujeres. En este aspecto también se ha produ-

cido un cambio en comparación a 1998-99, pues en esos años los varones eran predomi-

nantes. En 2001 las mujeres son mayoría entre los procedentes de Latinoamérica y de

Europa de Este. Los varones siguen siendo mayoría destacada entre las personas del Magreb.

• Las edades de los inmigrantes están comprendidas principalmente entre los 20 y los 40

años. El 36% entre 20 y 29 años y el 41% entre 30 y 39 años. Los más jóvenes siguen

siendo los procedentes del “resto de África”, argelinos y ecuatorianos; y los de mayor

edad los de Asia, Europa del Este, Marruecos y “resto de Latinoamérica”.

• El grado de formación de los inmigrantes encuestados en 2001 presenta variaciones con

relación a los encuestados en 1998-99. Hay una mayor proporción de inmigrantes con

estudios universitarios y secundarios, disminuyen los que tienen estudios primarios y au-

mentan los que sólo saben leer y escribir o son analfabetos. Con lo cual se han incrementado

las categorías extremas de los niveles educativos produciéndose una mayor disparidad en

la instrucción de los inmigrantes. Los procedentes de Europa del Este son los que tienen

un mayor nivel de instrucción ya que la mitad cuenta estudios universitarios. En el otro

extremo, los menos formados son los procedentes de Marruecos pues cerca de la tercera

parte son analfabetos.

• La proporción de inmigrantes, no hispano-parlantes, que “entienden, hablan y escriben

castellano” ha aumentado con relación a 1998-99, situándose en el 27%. Aunque la mayor

parte de los inmigrantes (40%), tan sólo “entienden y hablan con dificultad”, y continúa

existiendo una quinta parte que no “habla ni entiende” castellano. Los inmigrantes que

tienen un mayor conocimiento del castellano son los procedentes de Europa del Este y los

que menos los magrebíes. Únicamente una cuarta parte de los encuestados ha recibido

cursos de castellano

• En conjunto, los inmigrantes encuestados en el año 2001, llevan menos tiempo residiendo

en España que los que fueron encuestados en 1998-99. El número medio de años de

estancia e España ha descendido de 4,3 años a 3 años. Esta disminución se ha producido

en los colectivos que llevan más años en España como los marroquíes, asiáticos, “resto de

Latinoamérica” y argelinos y los colectivos que llevan menos tiempo en España como los

procedentes del “resto de África”, Ecuador y Europa del Este han aumentado su tiempo

medio de estancia en España. Esta circunstancia puede explicarse porque las personas que
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llevan más tiempo en España acuden en menor medida a los centros de servicios sociales

que las personas que llevan menos tiempo.

• Casi el 90% de los encuestados declara estar empadronado. Sin embargo sólo la mitad de

los encuestados dice tener algún tipo de permiso de residencia y más de la cuarta parte

manifiesta encontrarse en situación irregular. Otra cuarta parte está tramitando la docu-

mentación de residencia.

• En relación con los resultados de la encuesta de 1998-99 ha aumentado la proporción de

inmigrantes que habitan en viviendas familiares (son el 90%), y ha disminuido la propor-

ción de los que se alojan en viviendas colectivas (albergues, pensiones residencias...) e

infraviviendas. Entre los distintos grupos hay algunas particularidades, los que en mayor

proporción habitan en viviendas colectivas son los procedentes Europa del Este, (10%) y

los procedentes del “resto de África” y “resto de Latinoamérica”. El grupo que en peor

situación se encuentra respecto a la vivienda es el argelino pues la quinta parte se aloja en

infraviviendas y un 14% declara no tener domicilio.

• Los inmigrantes que conviven con familiares residen en viviendas unifamiliares en mayor

medida que los que conviven con otras personas que no son familiares y de los que viven

solos.

• La mayoría de los inmigrantes reside en una vivienda alquilada, una décima parte en

alojamientos cedidos o facilitados por el empresario,  y el 5% tiene la vivienda en propie-

dad.

• Los latinoamericanos y los procedentes del “resto de África” residen mayoritariamente

viviendas alquiladas; una alta proporción de argelinos (39%) en alojamientos cedidos o

facilitados por el empresario o por instituciones; y un tercio de los asiáticos tiene la vivien-

da en propiedad. Conforme aumenta el tiempo de estancia en España aumenta el porcen-

taje de los que tienen la vivienda en propiedad.

• Ha cambiado de localidad de residencia durante el último año un tercio de los inmigrantes

encuestados. Los inmigrantes con mayor movilidad han sido los argelinos y los proceden-

tes “del resto de África”, y los más asentados los ecuatorianos y los asiáticos. Cerca de la

mitad de los inmigrantes ha cambiado de domicilio y en mayor medida lo han hecho los

argelinos y procedentes de Europa del Este.

• Algo más de la mitad de los inmigrantes tienen cónyuge o pareja estable, en mayor pro-

porción las mujeres que los varones. En este aspecto los mayores porcentajes correspon-

den a los procedentes de Europa del Este y de Latinoamérica y los menores a los prove-

nientes del “resto de África” y Argelia. No todos los que tienen pareja conviven en Murcia

con ella, esta situación sucede en mayor grado entre los varones que entre las mujeres.

• En conjunto la mitad de los inmigrantes encuestados tiene hijos dependientes de ellos. Sin

embargo en este aspecto hay bastantes diferencias entre los distintos colectivos, pues casi

el 70% de los procedentes de Europa del Este y de Latinoamérica tienen hijos, y entre los
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procedentes del “resto de África” y de Argelia sólo en torno a un 16% tiene hijos depen-

dientes. De los que tienen hijos menos de la mitad conviven con todos ellos en España, la

quinta parte sólo con algunos y un tercio no convive con ninguno. Los marroquíes son los

que en mayor grado conviven con todos los hijos (58%). En general el proceso migratorio

ha provocado una notoria separación de las familias.

• Existe un alto grado de familiaridad entre los inmigrantes, ya que las tres cuartas

partes conviven en Murcia con alguna persona de su familia. Las mujeres conviven

con familiares en mayor medida que los varones. Hay casi un tercio de los varones

que vive con personas distintas a las de su familia y un 5% vive solo. La convivencia

con familiares es elevada en los marroquíes, procedentes del “resto de Latinoamérica”

y Europa del Este. Los ecuatorianos son los que en mayor medida comparten la con-

vivencia familiar con otras personas, y los argelinos son los que tienen un menor

grado de convivencia familiar.

• Entre los inmigrantes ha aumentado, comparando con los resultados de 1998-99, el de-

seo de que vengan a España más familiares, pues las dos terceras partes desean traer

algún familiar más. Esta mayor intención de reagrupar a la familia se manifiesta de manera

más destacada entre los de Europa del Este, argelinos y ecuatorianos. Los menos partida-

rios de traer a algún familiar más a España son los marroquíes y los procedentes del resto

de África.

• Los inmigrantes encuestados que tienen intención de quedarse permanentemente en Es-

paña son cerca de la mitad, y una tercera parte no lo tiene decidido. En comparación con

los resultados de 1998-98 ha aumentado de manera notable la intención de quedarse para

siempre en España entre los inmigrantes de Europa del Este y de Argelia, y en menor

grado entre los de Ecuador y “resto de África”. La intención de residir permanentemente

en España es así mismo muy alta entre los asiáticos y bastante alta entre los marroquíes.

Los procedentes de Latinoamérica son los que tienen más dudas sobre el tiempo de es-

tancia en España.

• La gran mayoría de los inmigrantes mantiene relaciones con personas residentes en sus

países de origen, utilizando el teléfono como medio más habitual. Los magrebíes son los

que más viajan a sus países de origen.

• Declara no tener permiso de trabajo casi la mitad de los encuestados. Las mujeres no

tienen permiso de trabajo en mayor proporción que los varones. Los procedentes de

Europa del Este, “resto de Latinoamérica” y Ecuador son los que en mayor medida decla-

ran no tener permiso de trabajo.

• De los inmigrantes encuestados solo tienen trabajo en Murcia la mitad, el resto se encuen-

tra en paro; y en proporciones muy pequeñas o bien son estudiantes o bien no han traba-

jado nunca.

• Las mujeres se encuentran en peor situación laboral: no tienen permiso de trabajo en
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mayor proporción que los varones, su ocupación es menor y el paro entre las mujeres es

superior. Sólo el 4% de las mujeres reconoce su situación laboral como ama de casa.

• Los inmigrantes que en mayor medida declaran no tener permiso de trabajo son los proce-

dentes de Europa del Este, “resto de Latinoamérica” y Ecuador.

• La agricultura ha dejado de ser la actividad predominante entre los inmigrantes, aunque

continúa siendo mayoritaria sobre todo en los varones. Hay una mayor diversidad de

actividades, aumentando los varones dedicados a la construcción, y las mujeres al servicio

doméstico y cuidados a personas.

• En la agricultura trabajan de manera mayoritaria los varones ecuatorianos, marroquíes y

argelinos. Los procedentes del “resto de África” y Europa del Este se reparten entre la

agricultura, construcción la industria y el comercio.

• En los países de origen de los inmigrantes la gama de ocupaciones era más variada. En la

agricultura sólo estaba empleada la tercera parte y el resto en actividades como: comercio,

administrativo, construcción, industria. Y en menor medida: hostelería, cuidados a personas,

servicio doméstico, educación, servicios públicos, empresario, otros servicios, y estudiante.

• Hay que resaltar que la quinta parte de los inmigrantes no había trabajado en su país, por

lo tanto su primera actividad laboral la realizan en España.

• Los varones trabajaban en sus países en mayor proporción que las mujeres en la agricultu-

ra, la construcción y la industria. El peso de las mujeres es superior en ocupaciones como:

administrativo, hostelería, cuidados a personas y servicio doméstico y la educación.

• Con relación a las actividades que los inmigrantes realizaban en su país de origen, se ha

producido Murcia un deslizamiento hacia la agricultura, y en las mujeres además al servi-

cio doméstico.

• El proceso migratorio ha producido una movilidad laboral en sus protagonistas. Menos de

la mitad de los inmigrantes que tenía trabajo en su país de rigen realizan en Murcia la

misma actividad que desempeñaban anteriormente, el resto trabaja en otras actividades

distintas. Esta situación les afecta especialmente a los de Europa del Este, y en menor

grado a los argelinos y los procedentes del “resto de Latinoamérica” y del “resto de Áfri-

ca”. Por el contrario los procedentes de Marruecos y de Ecuador son los que menos movi-

lidad laboral han experimentado con relación a la ocupación de sus países de origen.

• Los inmigrantes encuestados consideran que, con respecto a la situación que tenían en sus

países de origen, han mejorado en los aspectos económicos pero no en los profesionales.

Se mantiene esta respuesta mayoritaria con relación a las encuestas realizadas en 1998-

99, aunque ha aumentado la proporción de los que consideran que han mejorado econó-

mica y profesionalmente y ha disminuido los que piensan que han empeorado.

• Los inmigrantes de Europa del Este son los que de una manera más clara manifiestan que

han mejorado económicamente pero no profesionalmente.

• A pesar de las dificultades laborales manifestadas por los inmigrantes encuestados, una
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gran mayoría señala que su nivel de vida en España ha mejorado respecto al que tenían en

su país. De forma casi unánime perciben esta mejoría del nivel de vida los procedentes de

Europa del Este, “resto de África y Ecuador.

• En conjunto, las mujeres encuestadas responden que han mejorado en España su nivel de

vida en proporción superior a la de varones.

• La casi totalidad de los inmigrantes acude al sistema público sanitario y tiene tarjeta sani-

taria. Comparando este dato con el obtenido en las encuestas de 1998-99 se aprecia una

mayor afluencia de inmigrantes al sistema público sanitario, especialmente en los colecti-

vos que llevan menos tiempo en España como los de Europa de Este, ecuatorianos, proce-

dentes del “resto de África” y argelinos.

• Sólo una sexta parte de los inmigrantes encuestados afirma que se han sentido discrimina-

dos en el último año. Los argelinos son los que en mayor grado se han sentido discrimina-

dos, y por el contrario ecuatorianos y los procedentes de Europa del Este los que menos.

De los que se han sentido discriminados casi la mitad señala que ha sido en el trabajo, una

tercera parte en la calle y lugares públicos, una mínima parte (4%) por funcionarios; y una

cuarta parte ha sentido rechazo social

• Tan sólo el 7% de los inmigrantes manifiesta haber sufrido incidentes racistas, y éstos

mayoritariamente insultos o agresiones verbales. Los que en mayor grado han sufrido inci-

dentes racistas son los procedentes del “resto de África” y los que en menor medida indican

que han padecido incidentes racistas son: los de Europa del Este y los latinoamericanos.

• Los motivos por los que los inmigrantes acuden a los acuden a los centros de servicios

sociales, pero casi la mitad está interesada en cuestiones relacionadas con la documenta-

ción de residencia, laboral o de cualquier otro tipo.
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ENCUESTADOS SEGÚN ÁREA DE PROCEDENCIA 2001
Frecuencia Porcentaje

  Ecuador 432 38,0
  Marruecos 418 36,8
  Resto Latinoamérica 89 7,8
  Europa Este 74 6,5
  Resto África 64 5,6
  Argelia 49 4,3
  Asia 10 ,9
  Total 1.136 100,0

EDADES POR GRUPOS. AMBOS SEXOS
Menos de De 20 a De 30 a De 40 a 50 y más Total Valores
20 años  29 años 39 años 49 años años absolutos

Ecuador 3,2 45,8 33,6 13,2 4,2 100,0 432
Resto
Latinoamérica 2,2 34,8 48,3 10,1 4,5 100,0 89
Marruecos 8,6 25,1 45,2 15,8 5,3 100,0 418
Argelia 2,0 40,8 55,1 2,0 100,0 49
Resto África 1,6 35,9 56,3 6,3 100,0 64
Europa Este 2,7 37,8 28,4 27,0 4,1 100,0 74
Asia 10,0 70,0 20,0 100,0 10
Total 4,9 35,7 41,2 14,0 4,1 100,0 1.136

EDADES POR GRUPOS. VARONES (%)
Menos de De 20 a De 30 a De 40 a 50 y más Total Valores
20 años  29 años 39 años 49 años años absolutos

Ecuador 1,3 42,4 33,5 16,5 6,3 100,0 158
Resto
Latinoamérica 37,0 40,7 14,8 7,4 100,0 27

Marruecos 10,7 24,0 39,9 19,2 6,3 100,0 271

Argelia 2,4 39,0 58,5 100,0 41

Resto África 2,8 38,9 47,2 11,1 100,0 36

Europa Este 41,2 32,4 26,5 100,0 34

Asia 80,0 20,0 100,0 5

Total 5,8 32,5 39,9 16,8 5,1 100,0 572
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EDADES POR GRUPOS. MUJERES (%)
Menos de De 20 a De 30 a De 40 a 50 y más Total Valores
20 años  29 años 39 años 49 años años absolutos

Ecuador 4,4 47,8 33,6 11,3 2,9 100,0 274
Resto
Latinoamérica 3,2 33,9 51,6 8,1 3,2 100,0 62

Marruecos 4,8 27,2 55,1 9,5 3,4 100,0 147

Argelia 50,0 37,5 12,5 100,0 8

Resto África 32,1 67,9 100,0 28

Europa Este 5,0 35,0 25,0 27,5 7,5 100,0 40

Asia 20,0 60,0 20,0 100,0 5

Total 4,1 39,0 42,6 11,2 3,2 100,0 564

ESTUDIOS TERMINADOS AMBOS SEXOS (%)
Universitarios Secundarios Primarios Saber leer Analfabeto Total Valores

y escribir absolutos

Ecuador 10,2 29,2 25,9 31,9 2,8 100,0 432
Resto
Latinoamérica 29,2 40,4 16,9 12,4 1,1 100,0 89

Marruecos 7,7 27,8 17,9 16,5 30,1 100,0 418

Argelia 8,2 34,7 28,6 14,3 14,3 100,0 49

Resto África 18,8 32,8 12,5 18,8 17,2 100,0 64

Europa Este 44,6 39,2 12,2 1,4 2,7 100,0 74

Asia 10,0 40,0 30,0 20,0 100,0 10

Total 13,4 30,7 20,8 21,1 14,0 100,0 1.136

ESTUDIOS TERMINADOS. VARONES (%)
Universitarios Secundarios Primarios Saber leer Analfabeto Total Valores

y escribir absolutos

Ecuador 10,1 36,1 26,6 24,7 2,5 100,0 158
Resto
Latinoamérica 37,0 33,3 11,1 18,5 100,0 27

Marruecos 7,7 24,4 18,5 18,5 31,0 100,0 271

Argelia 7,3 39,0 26,8 12,2 14,6 100,0 41

Resto África 19,4 36,1 8,3 16,7 19,4 100,0 36

Europa Este 50,0 41,2 5,9 2,9 100,0 34

Asia 20,0 40,0 40,0 100,0 5

Total 13,1 30,9 19,8 18,5 17,7 100,0 572
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ESTUDIOS TERMINADOS. MUJERES (%)
Universitarios Secundarios Primarios Saber leer Analfabeto Total Valores

y escribir absolutos

Ecuador 10,2 25,2 25,5 36,1 2,9 100,0 274
Resto
Latinoamérica 25,8 43,5 19,4 9,7 1,6 100,0 62

Marruecos 7,5 34,0 17,0 12,9 28,6 100,0 147

Argelia 12,5 12,5 37,5 25,0 12,5 100,0 8

Resto África 17,9 28,6 17,9 21,4 14,3 100,0 4

Europa Este 40,0 37,5 17,5 5,0 100,0 2

Asia  40,0 20,0 40,0 100,0 5

Total 13,7 30,5 21,8 23,8 10,3 100,0 564

CONOCIMIENTO DEL IDIOMA CASTELLANO. AMBOS SEXOS (%)
Entiende Entiende, Entiende No habla Total Valores
habla y habla pero y habla ni entiende absolutos
escribe no escribe con dificultad

Marruecos 24,2 12,0 41,4 22,5 100,0 418

Argelia 26,5 14,3 32,7 26,5 100,0 49

Resto África 29,7 9,4 45,3 15,6 100,0 64

Europa Este 35,1 13,5 33,8 17,6 100,0 74

Asia 40,0 10,0 20,0 30,0 100,0 10

Total 26,5 12,0 39,8 21,6 100,0 615

CONOCIMIENTO DEL IDIOMA CASTELLANO. VARONES (%)

Entiende Entiende, Entiende No habla Total Valores
habla y habla pero y habla ni entiende absolutos
escribe no escribe con dificultad

Marruecos 25,8 14,8 39,5 19,9 100,0 271

Argelia 24,4 17,1 29,3 29,3 100,0 41

Resto África 33,3 11,1 38,9 16,7 100,0 36

Europa Este 35,3 5,9 41,2 17,6 100,0 34

Asia 20,0 20,0 60,0 100,0 5

Total 26,9 14,0 38,2 20,9 100,0 387
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CONOCIMIENTO DEL IDIOMA CASTELLANO. MUJERES (%)
Entiende Entiende, Entiende No habla Total Valores
habla y habla pero y habla ni entiende absolutos
escribe no escribe con dificultad

Marruecos 21,1 6,8 44,9 27,2 100,0 147

Argelia 37,5 50,0 12,5 100,0 8

Resto África 25,0 7,1 53,6 14,3 100,0 28

Europa Este 35,0 20,0 27,5 17,5 100,0 40

Asia 80,0 20,0 100,0 5

Total 25,9 8,8 42,5 22,8 100,0 228

PORCENTAJE DE LOS QUE HAN RECIBIDO EN ESPAÑA CURSOS DE CASTELLANO
Porcentaje Valores absolutos

  Marruecos 23,7 99

  Argelia 42,9 21

  Resto África 21,9 14

  Europa Este 31,1 51

  Asia 20,0 2

  Total 25,8 160

AÑOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA. AMBOS SEXOS (%)
Cero años De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 10 y más Total Valores

años años años años absolutos

Ecuador 28,9 64,1 3,7 2,3 ,9 100,0 432
Resto
Latinoamérica 31,5 51,7 11,2 3,4 2,2 100,0 89

Marruecos 5,3 45,5 22,5 11,2 15,6 100,0 418

Argelia 36,7 36,7 12,2 6,1 8,2 100,0 49

Resto África 3,1 64,1 21,9 7,8 3,1 100,0 64

Europa Este 18,9 74,3 4,1 2,7 100,0 74

Asia 50,0 10,0 30,0 10,0 100,0 10

Total 18,4 55,6 12,7 6,4 6,9 100,0 1136
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AÑOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA. VARONES (%)
Cero años De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 10 y más Total Valores

años años años años absolutos
Ecuador 36,1 58,2 3,2 2,5 100,0 158
Resto
Latinoamérica 22,2 59,3 11,1 3,7 3,7 100,0 27
Marruecos 3,7 37,6 21,8 14,8 22,1 100,0 271
Argelia 36,6 31,7 14,6 7,3 9,8 100,0 41
Resto África 5,6 55,6 30,6 8,3 100,0 36
Europa Este 23,5 70,6 2,9 2,9 100,0 34
Asia 60,0 20,0 20,0 100,0 5
Total 17,1 47,2 15,0 9,1 11,5 100,0 572

AÑOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA. MUJERES (%)
Cero años De 1 a 3 De 4 a 6 De 7 a 9 10 y más Total Valores

años años años años absolutos
Ecuador 24,8 67,5 4,0 2,2 1,5 100,0 274
Resto
Latinoamérica 35,5 48,4 11,3 3,2 1,6 100,0 62
Marruecos 8,2 59,9 23,8 4,8 3,4 100,0 147
Argelia 37,5 62,5 100,0 8
Resto África 75,0 10,7 7,1 7,1 100,0 28
Europa Este 15,0 77,5 5,0 2,5 100,0 40
Asia 40,0 60,0 100,0 5
Total 19,7 64,2 10,3 3,7 2,1 100,0 564

DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA. AMBOS SEXOS (%)
Ecuador Resto Marruecos Argelia Resto Europa Asia Total

Latino- África Este
América

Tarjeta de residente
comunitario 0,2 1,1 0,5 4,7 10,0 0,7
Permiso de residencia
permanente 0,9 5,6 20,6 6,1 1,6 1,4 30,0 9,1
Estatuto de refugiado 4,1 1,6 0,3
Solicitante de asilo 1,4 ,1
Residencia temporal 26,6 18,0 64,4 40,8 67,2 16,2 50,0 42,3
Documentación solicitada
y en trámite 29,6 28,1 6,7 10,2 3,1 45,9 19,5
Situación irregular 42,6 47,2 7,9 38,8 21,9 35,1 10,0 28,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Valores absolutos 432 89 418 49 64 74 10 1.136
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CONVIVENCIA EN MURCIA. VARONES (%)
Familiares Otras Familiares Vive Total Valores

personas y otras solo/a Absolutos
personas

Ecuador 24,1 35,4 39,2 1,3 100,0 158

Resto Latinoamérica 59,3 14,8 22,2 3,7 100,0 27

Marruecos 67,2 17,7 8,5 6,6 100,0 271

Argelia 12,2 73,2 2,4 12,2 100,0 41

Resto África 44,4 44,4 8,3 2,8 100,0 36

Europa Este 58,8 23,5 14,7 2,9 100,0 34

Asia 60,0 40,0 100,0 5

Total 49,0 28,7 17,5 4,9 100,0 572

CONVIVENCIA EN MURCIA. MUJERES (%)
Familiares Otras Familiares Vive Total Valores

personas y otras solo/a Absolutos
personas

Ecuador 41,6 17,9 40,1 0,4 100,0 274

Resto Latinoamérica 64,5 11,3 21,0 3,2 100,0 62

Marruecos 75,5 17,0 4,8 2,7 100,0 147

Argelia 87,5 12,5 100,0 8

Resto África 75,0 21,4 3,6 100,0 28

Europa Este 57,5 15,0 27,5 100,0 40

Asia 60,0 20,0 20,0 100,0 5

Total 56,6 16,5 25,4 1,6 100,0 564

RELACIÓN CON PERSONAS DE SU PAÍS (%)
SI NO Total Valores

Absolutos

Ecuador 94,9 5,1 100,0 432

Resto Latinoamérica 92,1 7,9 100,0 89

Marruecos 96,4 3,6 100,0 418

Argelia 89,8 10,2 100,0 49

Resto África 92,2 7,8 100,0 64

Europa Este 95,9 4,1 100,0 74

Asia 90,0 10,0 100,0 10

Total 94,9 5,1 100,0 1136
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RELACIÓN CON PERSONAS DE SU PAÍS. PROCEDIMIENTO (%)
Teléfono Correo Visitas

Ecuador 91,2 19,2 4,4

Resto Latinoamérica 83,1 21,3 7,9

Marruecos 81,3 38,0 27,0

Argelia 75,5 6,1 20,4

Resto África 71,9 31,3 14,1

Europa Este 91,9 43,2 5,4

Asia 70,0 30,0 20,0

Total 85,0 28,1 14,4

TIPO DE VIVIENDA SEGÚN CONVIVENCIA EN MURCIA (%)
Piso Vivienda Infravivienda Sin Total Valores

apartamento, colectiva domicilio absolutos
(Residencia,

albergue,
pensión

Familiares 93,5 2,8 2,5 1,2 100,0 599

Familiares y

otras personas 91,4 4,5 3,7 0,4 100,0 243

Otras personas 85,6 4,7 7,4 2,3 100,0 257

Vive solo/a 64,9 5,4 13,5 16,2 100,0 37

Total 90,3 3,7 4,2 1,8 100,0 1.136

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA SEGÚN AÑOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA (%)
Vivienda en Alquilada Cedida o Total Valores
propiedad facilitada por el absolutos

empresario o
instituciones

Cero años 1,9 80,9 17,2 100,0 209

De 1 a 3 años 3,3 88,3 8,4 100,0 632

De 4 a 6 años 7,6 86,1 6,3 100,0 144

De 7 a 9 años 11,0 82,2 6,8 100,0 73

10 y más años 14,1 66,7 19,2 100,0 78

Total 4,8 84,8 10,4 100,0 1.136
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SITUACIÓN LABORAL. AMBOS SEXOS (%)
Trabaja Parado Estudiante No ha Ama de Otros Total Valores

trabajado casa absolutos

Ecuador 47,7 48,8 0,2 1,6 1,6 100,0 432

Resto Latinoamérica 51,7 39,3 1,1 7,9 100,0 89

Marruecos 54,1 31,3 4,1 4,5 4,8 1,2 100,0 418

Argelia 30,6 46,9 2,0 20,4 100,0 49

Resto África 51,6 37,5 4,7 4,7 1,6 100,0 64

Europa Este 47,3 35,1 4,1 9,5 1,4 2,7 100,0 74

Asia 90,0 10,0 100,0 10

Total 50,2 39,7 2,3 4,7 1,8 1,3 100,0 1.136

SITUACIÓN LABORAL. VARONES (%)
Trabaja Parado Estudiante No ha Otros Total Valores

trabajado absolutos

Ecuador 55,7 42,4 1,3 0,6 100,0 158

Resto Latinoamérica 44,4 44,4 11,1 100,0 27

Marruecos 60,9 31,4 5,5 1,8 0,4 100,0 271

Argelia 29,3 48,8 2,4 19,5 100,0 41

Resto África 50,0 36,1 2,8 8,3 2,8 100,0 36

Europa Este 50,0 29,4 14,7 5,9 100,0 34

Asia 80,0 20,0 100,0 5

Total 55,2 36,4 3,0 4,5 0,8 100,0 572

SITUACIÓN LABORAL. MUJERES (%)
Trabaja Parado Estudiante No ha Ama de Otros Total Valores

trabajado casa absolutos

Ecuador 43,1 52,6 0,4 1,8 2,2 100,0 274

Resto Latinoamérica 54,8 37,1 1,6 6,5 100,0 62

Marruecos 41,5 31,3 1,4 9,5 13,6 2,7 100,0 147

Argelia 37,5 37,5 25,0 100,0 8

Resto África 53,6 39,3 7,1 100,0 28

Europa Este 45,0 40,0 7,5 5,0 2,5 100,0 40

Asia 100,0 100,0 5

Total 45,0 43,1 1,6 4,8 3,7 1,8 100,0 564
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SITUACIÓN ECONÓMICA / PROFESIONAL EN RELACIÓN CON SU PAÍS DE ORIGEN.

AMBOS SEXOS (%)
Ha mejorado Ha mejorado Situación Ha mejorado Total Valores
económica y económicamente económica y empeorado Absolutos

profesionalmente pero no profesional
profesionalmente

Ecuador 19,2 44,7 26,9 9,3 100,0 432
Resto
Latinoamérica 24,7 39,3 20,2 15,7 100,0 89

Marruecos 28,2 34,0 33,3 4,5 100,0 418

Argelia 18,4 30,6 28,6 22,4 100,0 49

Resto África 29,7 37,5 26,6 6,3 100,0 64

Europa Este 18,9 56,8 9,5 14,9 100,0 74

Asia 40,0 20,0 40,0 100,0 10

Total 23,7 39,9 27,7 8,7 100,0 1.136

SITUACIÓN ECONÓMICA / PROFESIONAL EN RELACIÓN CON SU PAÍS DE ORIGEN.

SEGÚN SEXO (%)
Ha mejorado Ha mejorado Situación Ha mejorado Total Valores
económica y económicamente económica y empeorado Absolutos

profesionalmente pero no profesional
profesionalmente

Varones 25,0 39,2 26,7 9,1 100,0 572

Mujeres 22,3 40,6 28,7 8,3 100,0 564

Total 23,7 39,9 27,7 8,7 100,0 1136

VARIACIÓN DEL NIVEL DE VIDA EN ESPAÑA RESPECTO A SU PAÍS. AMBOS SEXOS (%)
Mejor Equivalente Peor Total Valores

absolutos

Ecuador 90,3 9,0 ,7 100,0 432

Resto Latinoamérica 84,3 12,4 3,4 100,0 89

Marruecos 72,0 25,1 2,9 100,0 418

Argelia 69,4 26,5 4,1 100,0 49

Resto África 90,6 9,4 100,0 64

Europa Este 93,2 5,4 1,4 100,0 74

Asia 70,0 30,0 100,0 10

Total 82,2 15,9 1,8 100,0 1.136
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VARIACIÓN DEL NIVEL DE VIDA EN ESPAÑA RESPECTO A SU PAÍS. VARONES (%)
Mejor Equivalente Peor Total Valores

absolutos

Ecuador 90,5 7,6 1,9 100,0 158

Resto Latinoamérica 96,3 3,7 100,0 27

Marruecos 72,7 24,4 3,0 100,0 271

Argelia 70,7 24,4 4,9 100,0 41

Resto África 88,9 11,1 100,0 36

Europa Este 97,1 2,9 100,0 34

Asia 40,0 60,0 100,0 5

Total 80,8 17,0 2,3 100,0 572

VARIACIÓN DEL NIVEL DE VIDA EN ESPAÑA RESPECTO A SU PAÍS. MUJERES (%)
Mejor Equivalente Peor Total Valores

absolutos

Ecuador 90,1 9,9 100,0 274

Resto Latinoamérica 79,0 16,1 4,8 100,0 62

Marruecos 70,7 26,5 2,7 100,0 147

Argelia 62,5 37,5 100,0 8

Resto África 92,9 7,1 100,0 28

Europa Este 90,0 7,5 2,5 100,0 40

Asia 100,0 100,0 5

Total 83,7 14,9 1,4 100,0 564

TIENEN TARJETA SANITARIA. AMBOS SEXOS (%)
Porcentaje Valores absolutos

  Ecuador 85,9 371

  Resto Latinoamérica 76,4 68

  Marruecos 89,0 372

  Argelia 59,2 29

  Resto África 95,3 61

  Europa Este 73,0 54

  Asia 90,0 9

  Total 84,9 964
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ENTIDADES DONDE ACUDEN SI SE ENCUENTRAN ENFERMOS. AMBOS SEXOS (%)
Sistema Entidad Centro ONG No lo sabe Total Valores
público privada municipal absolutos

Ecuador 86,1 1,2 2,5 1,2 9,0 100,0 432

Resto Latinoamérica 89,9 1,1 2,2 6,7 100,0 89

Marruecos 88,0 ,5 6,2 1,7 3,6 100,0 418

Argelia 93,9 6,1 100,0 49

Resto África 89,1 1,6 7,8 1,6 100,0 64

Europa Este 75,7 2,7 2,7 18,9 100,0 74

Asia 90,0 10,0 100,0 10

Total 87,0 1,0 4,0 1,1 6,9 100,0 1.136

SE HAN SENTIDO DISCRIMINADO EN EL ÚLTIMO AÑO
AMBOS SEXOS VARONES MUJERES

Porcentaje Valores Porcentaje Valores Porcentaje Valores
absolutos absolutos absolutos

Ecuador 12,7 55 13,3 21 12,4 34

Resto Latinoamérica 20,2 18 18,5 5 21,0 13

Marruecos 17,9 75 19,6 53 15,0 22

Argelia 28,6 14 24,4 10 50,0 4

Resto África 20,3 13 22,2 8 17,9 5

Europa Este 9,5 7 2,9 1 15,0 6

Asia 20,0 2 20,0 1 20,0 1

Total 16,24 184 17,3 99 15,1 85

LUGARES DONDE SE HAN SENTIDO DISCRIMINADOS AMBOS SEXOS (%)
En el En la calle o Por algún Ha sentido Total Valores

trabajo lugares públicos funcionario rechazo social absolutos

Ecuador 52,7 32,7 5,5 9,1 100,0 55

Resto Latinoamérica 44,4 50,0 5,6 100,0 18

Marruecos 40,0 24,0 5,3 30,7 100,0 75

Argelia 7,1 50,0 42,9 100,0 14

Resto África 30,8 23,1 7,7 38,5 100,0 13

Europa Este 57,1 14,3 28,6 100,0 7

Asia 100,0 100,0 2

Total 41,3 31,5 4,3 22,8 100,0 184



8 7

¿HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN INCIDENTE RACISTA? AMBOS SEXOS (%)
No ha Ha recibido Ha recibido Ambas Total Valores absolutos

recibido insultos o agresiones incidentes del total de
agresiones físicas racistas incidentes
verbales racistas

Ecuador 97,2 2,3 ,5 2,8 12

Resto Latinoamérica 96,6 2,2 1,1 3,4 3

Marruecos 90,7 6,9 1,2 1,2 9,3 39

Argelia 91,8 8,2 8,2 4

Resto África 79,7 15,6 1,6 3,1 20,3 13

Europa Este 95,9 4,1 4,1 3

Asia 90,0 10,0 10,0 1

Total 93,4 5,2 0,8 0,6 6,6 75

PORCENTAJE DE LOS QUE PRESENTARON DENUNCIA POR INCIDENTES RACISTAS
% Valores absolutos

  Ecuador 16,7 2

  Resto Latinoamérica 0

  Marruecos 25,6 10

  Argelia 50,0 2

  Resto África 46,2 6

  Europa Este 0

  Asia 100,0 1

  Total 28,0 21
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MOTIVOS POR LOS QUE ACUDEN A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

AMBOS SEXOS (%)
Ecuador Resto Marruecos Argelia Resto Europa Asia Total

Latinoamérica África Este

Documentación 44,2 46,1 45,3 65,3 46,9 48,6 50,0 46,2

Servicios sociales 25,0 1,1 6,0 10,2 1,6 2,7 12,5

Consulta laboral 10,6 16,9 10,6 12,2 26,6 6,8 10,0 11,8

Vivienda 6,9 5,6 15,1 2,0 10,9 10,8 10,0 10,1

Enseñanza del idioma 0,2 9,6 2,0 6,3 12,2 10,0 4,9

Ayuda económica 6,3 11,2 3,1 2,0 1,4 4,6

Educación 1,4 3,4 4,8 2,0 1,4 10,0 2,8

Sanidad 1,2 5,6 2,6 2,0 6,3 1,4 10,0 2,5

Formación ocupacional 0,9 4,5 1,9 2,0 1,6 1,4 1,7

Alimentación 1,4 2,2 0,5 1,4 1,0

Cruz Roja 1,6 2,2 1,4 0,9

Cáritas 9,5 0,6

Reagrupación familiar 0,2 1,1 0,5 1,4 ,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Valores absolutos 432 89 417 49 64 74 10 1.135

MOTIVOS MÁS SEÑALADOS SEGÚN SEXO (%)
Varones Mujeres

  Documentación 51,3 41,0

  Consulta laboral 9,5 14,2

  Vivienda 12,8 7,4

  Enseñanza del idioma 2,6 7,3

  Ayuda económica 4,2 5,0

  Servicios sociales 9,6 15,4
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