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P
Las desigualdades económicas y sociales que se producen en el mundo hacen que el

fenómeno migratorio de los países pobres a las áreas desarrolladas tenga un aumento

continuo. Cada vez son más las personas de otros países que llegan a nuestra Región con

el propósito de conseguir un trabajo que permita mejorar sus condiciones de vida. Si en

un principio casi la totalidad de los inmigrantes procedía de los países del Magreb ahora

nos encontramos además con personas provenientes de Latinoamérica, especialmente

Ecuador, de los países del área Subsahariana, la más pobre del planeta, y de los países del

Este de Europa. Tienen una situación similar de partida pero componen un conjunto he-

terogéneo con hábitos culturales y expectativas diferentes.

Se trata de personas que participan en nuestro sistema productivo y colaboran con su

trabajo en el desarrollo de nuestra Región. Un buen número de estos inmigrantes se

quedará entre nosotros y pasará a formar parte con todos sus derechos de nuestra comu-

nidad, configurando una sociedad más diversa y plural que nos exige desplegar los valo-

res de tolerancia de una sociedad democrática.

Nuestra Región, acostumbrada a ver partir a su gente para ganarse la vida en otros

lugares, se ve sorprendida ante un fenómeno que le resulta totalmente novedoso. Las

personas que llegan desconocen las costumbres de la sociedad receptora, pero también

nosotros ignoramos buena parte de las expectativas de los inmigrantes.

Conocer sus problemas y facilitar el camino para su integración es una obligación de las

Administraciones Públicas. Respondiendo a ello se puso en marcha por el Ministerio de

Trabajo y Asuntos Sociales el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) con el fin

de obtener información acerca de la realidad de la inmigración en todas las Comunidades

Autónomas, proyecto al que de manera inmediata se sumó la Región de Murcia. Esta

actividad forma parte de la política de inmigración del Gobierno Regional que además

tiene otros instrumentos que se ocupan de la problemática de los inmigrantes como son

el Foro Regional para la Integración Social de los Inmigrantes y el Plan Regional para la

Inmigración que en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración.

El trabajo que aquí se presenta es la contribución de la Región de Murcia al OPI anali-

zando los datos recogidos durante los años 1998 y 1999, y en este aspecto somos pione-

ros (en relación con otras Comunidades Autónomas). En este informe se muestra una

diversidad de situaciones resultado de expectativas diferentes entre los propios

inmigrantes.
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Colaboran en las tareas del OPI, la Dirección General de Política Social, el ISSORM, y los

Ayuntamientos de Cartagena, Lorca, Molina de Segura y Murcia. Aprovecho esta pre-

sentación para expresar el agradecimiento a estas instituciones y en especial a los profe-

sionales que han trabajado en este proyecto por el interés que han puesto en la realiza-

ción de sus tareas.

Antonio Gómez Fayrén

Consejero de Trabajo y Política Social
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El Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) es un instrumento del Plan para la
Integración Social de los Inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que
tiene entre otros objetivos obtener información sobre las características, condiciones de
vida y expectativas de los inmigrantes en España.

En la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el OPI se implanta en el año 1998
mediante un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Desarrollando lo establecido en el convenio se articula una red de puntos de información
y asesoramiento a los inmigrantes en los siguientes lugares: Instituto de Servicios Socia-
les de la Región de Murcia (ISSORM), Ayuntamiento de Cartagena, Ayuntamiento de
Lorca, Ayuntamiento de Molina de Segura y Ayuntamiento de Murcia. Además de otras
tareas, a los inmigrantes que acuden se les realizan unas preguntas sobre su situación.

El cuestionario fue realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales siendo el
mismo para toda España con el fin de recoger información comparable. Esta información
se trasvasa a un programa informático y periódicamente es remitida a la Dirección Gene-
ral de Política Social que a su vez la envía al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para su tratamiento conjunto.

El presente trabajo es producto de una explotación específica de los cuestionarios reco-
gidos en los puntos OPI de la Región de Murcia durante 1998 y 1999. Es preciso realizar
unas advertencias previas acerca del cuestionario y de los datos que se ofrecen. La pobla-
ción inmigrante tiene características y situaciones muy complejas y diversas, más aún si
se añade el componente territorial de las diversas zonas de España donde existe este
fenómeno. Por este motivo es difícil que un único cuestionario pueda recoger de una
forma clara situaciones que corresponden a colectivos de diferente procedencia y que
habitan en ámbitos territoriales muy diversos. Hay preguntas que no tienen una formula-
ción nítida y otras en la que su respuesta no es sencilla. En nuestro caso, además, hay que
añadir que los cuestionarios se han respondido en centros oficiales y ante empleados de
la Administración Pública, y que los inmigrantes tienen recelo a contestar a determinadas
preguntas, especialmente las que se refieren a los aspectos legales. Así, en la explotación
de los datos se han rechazado algunas preguntas que, o bien eran respondidas tan sólo
por una minoría, o que eran contradictorias con otras respuestas.

En total, en la Región de Murcia se han realizado 3.127 cuestionarios en los distintos
puntos OPI durante 1998 y 1999. El análisis se ofrece distinguiendo cada variable o ca-
racterística, y resumiendo la información cuantitativa más representativa en gráficos. Con
el propósito de destacar las características más significativas de cada colectivo se ha
elaborado un perfil específico y una tabla comparativa de manera que se observen las
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diferencias de cada grupo de inmigrantes. En un anexo se incluyen las tablas de contin-
gencia con la información más detallada.

El análisis se ha efectuado utilizando como variables explicativas el país o continente de
procedencia de los inmigrantes y el sexo, entendiendo que son las que mejor definen las
situaciones y comportamientos de los inmigrantes. En el informe se ofrece información
acerca de: las características personales de los inmigrantes (edad sexo estado civil...);
nivel de instrucción; tiempo de estancia en España; situación laboral; expectativas de
permanencia; situación familiar; prestaciones sanitarias; vivienda; relaciones sociales;
mantenimiento de la cultura propia; e incidentes racistas.

Para el tratamiento estadístico se ha utilizado el programa informático SPSS (versión
10.0).

Los resultados que se ofrecen permiten observar cómo los inmigrantes no son un co-
lectivo homogéneo sino que forman una realidad social bastante compleja. Este informe,
con todas las salvedades señaladas, proporciona un mayor conocimiento de la situación
y expectativas de los inmigrantes en la Región de Murcia.

Hay que expresar el agradecimiento a las personas de los distintos centros dedicadas a
recoger los datos e introducirlos en el programa informático sin cuyo esfuerzo y dedica-
ción no hubiera sido posible este trabajo.
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CCC.1
aracterísticas de los inmigrantes

2.1. ÁREAS DE PROCEDENCIA1

• La mayoría de los inmigrantes provienen del continente africano (85,6%), en concreto
del Magreb, principalmente de Marruecos (71,7%) y una pequeña proporción de Ar-
gelia (6,2%). El resto de inmigrantes de este continente pertenecen en su mayor parte
al África Subsahariana (7,7%).

• Un segundo grupo de inmigrantes procede de Latinoamérica (8,6%), sobre todo de
Ecuador (6,9%).

• Los inmigrantes europeos representan una proporción bastante baja (5,1%) y forman
y grupo insignificante los asiáticos (0,6%)

1 Nota. Para el análisis de los datos atendiendo a la procedencia de los inmigrantes se han establecido siete colecti-
vos de inmigrantes: Europa, Marruecos, Argelia, "Resto de África", Ecuador, "Resto de Latinoamérica" y Asia.
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2.2. SEXO

• Los inmigrantes son en su mayoría varones (86,6%), sin embargo no en todos los
colectivos ocurre esa circunstancia.

• La gran mayoría de los procedentes de Marruecos, Argelia y “resto de África” son
varones.

• Por contra las mujeres representan la mitad de los colectivos de ecuatorianos, y asiá-
ticos y son mayoría entre los procedentes del “resto de Latinoamérica”.

SEXO (%)

MUJERES
13%

VARONES
87%
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2.3. EDAD

• La mayoría de los inmigrantes están comprendidos en los grupos de edad de 20 a
29 años y de 30 a 39 años (40,8% y 37% respectivamente) siendo la edad media de
32,3 años.

• Las mujeres, en conjunto, son más jóvenes que los varones, su edad media es de
30,85 años.

• Los inmigrantes más jóvenes son los procedentes del “Resto de África” y Ecuador. Los
de mayor edad son los europeos, entre los que un tercio tiene más de cuarenta años.
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EDADES MEDIAS EN AÑOS

34,44

32,98

30,58

27,88

30,12

33,07

31,35

32,30

20 25 30 35 40
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2.4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN

• El nivel de instrucción de la población inmigrante se puede calificar de medio. Las dos
terceras partes han cursado estudios comprendidos entre primarios y bachiller supe-
rior, y no llegan al diez por ciento los que no saben leer ni escribir.

• Las mujeres tiene un nivel de estudios superior al de los varones, es menor la propor-
ción de analfabetas y superan el diez por ciento las universitarias y diplomadas.

• En conjunto, los marroquíes son los que tienen un menor nivel de instrucción, por el
contrario los procedentes del “Resto de Latinoamérica” y de Europa son los más for-
mados.
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2.5 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA CASTELLANA

• Los inmigrantes que proceden de países no castellano-parlantes tienen un bajo cono-
cimiento de la lengua castellana. Una quinta parte “ni habla ni entiende castellano” y
una proporción superior a la mitad declaran que sólo “entienden algo y hablan con
dificultad”. Únicamente la quinta parte dice que “entiende y habla correctamente” o
“entiende habla y escribe” el castellano.

• Los procedentes de Europa son los que menos conocimiento tienen de la lengua
castellana son pues las tres cuartas partes “ni hablan ni entienden”.

• Conforme aumenta el periodo de estancia en España el nivel de castellano de los
inmigrantes es mayor, pero aún así una buena parte de los que llevan unos años
residiendo en España su conocimiento del castellano sigue siendo bajo. Esto sucede
especialmente entre los marroquíes.
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• Las mujeres en términos generales tienen un nivel de castellano superior al de los
varones, especialmente las mujeres marroquíes pues la mitad de dicen entender y
hablar castellano correctamente.

2.6. TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA Y EN MURCIA

• El conjunto de los inmigrantes tiene un tiempo medio de permanencia en España de
4,3 años. Los procedentes de Asia y del “Resto de Latinoamérica” son los que en
promedio llevan más tiempo en España; y por el contrario los provenientes de Europa
y de Ecuador forman la inmigración más reciente, pues en conjunto no llegan al año
de estancia en España.

• Buena parte de los inmigrantes marroquíes (37,8%), que es el colectivo más numero-
so, está residiendo en España más de siete años.

• En términos generales la inmigración femenina es más reciente que la masculina,
aunque esto sucede especialmente en las mujeres marroquíes, puesto que más de la
mitad tan sólo lleva menos de tres años en España.

• El tiempo de residencia en Murcia del conjunto de los inmigrantes es ligeramente
inferior al tiempo de estancia en España. Una cuarta parte de los inmigrantes declara
haber cambiado de comunidad autónoma de residencia.
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TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN ESPAÑA Y EN MURCIA (AÑOS)

0,54
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2.7. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA*

• La mayoría de los inmigrantes entrevistados (86%) dicen estar empadronados. Los
ecuatorianos y los argelinos tienen un menor grado de empadronamiento pues no
llegan a las tres cuartas partes los que están empadronados.

• En una situación de legalidad manifiestan estar las tres cuartas partes de los entrevis-
tados, y en situación de irregularidad casi un quinto de los entrevistados. Esta situa-
ción de irregularidad es destacable entre los procedentes de Europa de forma mayo-
ritaria y en menor grado entre los argelinos y ecuatorianos.

* Es preciso hacer la advertencia de que por el significado de estas preguntas las respuestas de los inmigrantes
pueden un tener un sesgo hacia las situaciones más favorables.

• Con permiso de trabajo de cualquier tipo dicen estar las dos terceras partes (67,2%);
una cuarta parte dice que está pendiente de resolver, y son muy pocos (8,3%) los que
manifiestan estar sin permiso de trabajo. Los europeos y los ecuatorianos son los que
en menor proporción declaran tener permiso de trabajo.

• La relación laboral más común es la de asalariado sin contrato (38,3%) o bien la de
asalariado con contrato eventual (37,1%), tan sólo una mínima parte de los inmigrantes
declara estar asalariado con contrato fijo (0,7%). Una décima parte declara estar en
paro y la mayor parte no están inscritos en el INEM. Son muy pocos los autónomos o
empresarios (2,1%), siendo esta situación mayoritaria entre los asiáticos.
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2.8. OCUPACIÓN LABORAL

• En la primera ocupación desde su llegada a la Región de Murcia, la mayoría de los
inmigrantes (84%) trabajan en la agricultura. En este aspecto se diferencian los asiáti-
cos que se dedican fundamentalmente a la hostelería y los procedentes del “resto de
Latinoamérica” que están repartidos entre la agricultura, la industria, el servicio do-
méstico y el resto de ocupaciones.

• Los varones trabajan principalmente en la agricultura (90%) y las mujeres un tercio en
la agricultura y buena parte en el servicio doméstico (43,6%).

• Tan sólo una mínima proporción (5,9) ha pasado a una segunda ocupación abando-
nando la agricultura hacia otras actividades como: construcción, venta ambulante,
servicio doméstico u hostelería.

• Los inmigrantes no reciben formación en el puesto de trabajo ni asisten a cursos de
formación profesional.

• En este aspecto la diferencia sustancial entre varones y mujeres es que en éstas la
proporción de asalariadas es menor que en los varones y las que se declaran en paro
llegan a ser casi un tercio de las mujeres.
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2.9. TRAYECTORIA ECONÓMICA Y PROFESIONAL

• En relación con su situación del país de origen, sólo una décima parte (11,7%) dice
haber mejorado económica y profesionalmente; la mitad de los inmigrantes (47,7%)
declara haber mejorado económicamente pero no profesionalmente; una cuarta parte
(27%) tiene el mismo nivel ocupacional; y una proporción destacable (13,5%) dice
haber empeorado su situación laboral.

• Por colectivos de procedencia, destaca que los europeos son los que en mayor grado
declaran tener una peor situación laboral (56%), pero también una quinta parte de
éstos dice que ha mejorado económica y profesionalmente; y los marroquíes mejoran
económicamente pero no profesionalmente (56%).

• Las mujeres con respecto a los varones, señalan en mayor proporción que mejoran
económica y profesionalmente, (24,2%); pero al mismo tiempo también son más las
dicen que han empeorado su situación laboral (18%), siendo estos casos más comu-
nes entre las europeas y las procedentes del “resto de África”.
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2.10. ESTADO CIVIL Y SITUACIÓN FAMILIAR

• La mitad de los inmigrantes están solteros. Esta situación ocurre mayoritariamente
entre los que provienen de Argelia y del “Resto de África”, que junto con los europeos
son los que se encuentran en un mayor grado de desarraigo familiar ya que no convi-
ven en Murcia con familiares.

• Aunque la condición de separación, divorcio o viudedad es escasamente significativa
en el conjunto de los inmigrantes, hay que destacar que en el colectivo femenino estas
situaciones suceden en mayor número y frecuencia que entre los varones.

• Del total de los inmigrantes no llega a la quinta parte los que viven con su cónyuge e
hijos en Murcia, un tercio vive con otros familiares, y la mitad vive sin familiares.

• El mayor grado de convivencia familiar se produce en los asiáticos pues la mayoría
están casados, viven con su cónyuge e hijos en Murcia, o bien los solteros con otros
familiares. Así mismo entre los procedentes del “resto de Latinoamérica” las dos ter-
ceras partes viven con su cónyuge e hijos en Murcia. Entre los marroquíes el grado de
familiaridad es también bastante importante, pues casi la mitad vive con otros familia-
res.

• Las mujeres conviven con el cónyuge e hijos, o bien con otros familiares en mayor
proporción que los varones.
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• Un tercio de los inmigrantes tienen cónyuge y o hijos en el país de origen. Esta pro-
porción se eleva a la mitad entre los europeos.

• Buena parte de los inmigrantes (39,9%) no desea traer la familia a España, estos son
sobre todo personas sin cónyuge e hijos, pero también personas que tienen miem-
bros del núcleo familiar en el país de origen y no quieren traer a la familia.

• Una proporción similar (40%) declara que no tiene medios o que no cumple los requi-
sitos para traer a la familia. La mayoría de éstos tiene el cónyuge e hijos en el país de
origen, pero también hay una parte de los que dicen que no tienen cónyuges o hijos.

• Algo más de la décima parte de los inmigrantes entrevistados dicen que han realizado
el proceso de reagrupación, mayoritariamente son los que tienen cónyuge e hijos en
España.

• Las expectativas de reagrupamiento familiar atendiendo a las situaciones familiares
son muy diversas, pero se pueden hacer tres grandes grupos: 1) casi un tercio (29,3%)
no desea traer a la familia y no tiene cónyuges y/o hijos; 2) una cuarta parte (24,7%)
tiene cónyuge y/o hijos en el país de origen, o bien en España y en el país de origen y
no cumplen los requisitos o no tienen medios para traer a la familia; y 3) una décima
parte (11,6%) tiene cónyuge e hijos en España y ha realizado el proceso de reagrupa-
ción.
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REAGRUPACIÓN FAMILIAR SEGÚN
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• Por áreas de procedencia, los que en mayor grado han realizado el proceso de reagru-
pación familiar son los asiáticos y los del “resto de Latinoamérica”; los marroquíes son
los que mayores problemas encuentran para traer a la familia porque o bien no tienen
medios (30,9%) o no cumplen los requisitos (14,8%); los que menos desean traer a la
familia son los europeos (84,7%) seguidos de los argelinos (66,6%) y de los ecuatoria-
nos (60,3%).

• Las mujeres declaran en mayor proporción que los hombres (32,5% frente a 10,1%)
que han realizado el proceso de reagrupación familiar, sin embargo la proporción de
varones y mujeres que no desean traer a la familia es ligeramente superior en las
mujeres (39,4% y 43,3%)

• En la reagrupación familiar se producen dos expectativas diferentes, por un lado los
inmigrantes que están con la familia o bien quieren traerla a España continuando el
vínculo familiar; y los que desean distanciarse del medio familiar.

• La relación con la familia ausente es bastante continua, las tres cuartas partes de los
entrevistados mantiene “contactos muy regulares con la familia ausente”. El mayor
distanciamiento con la familia ausente se encuentra en los procedentes de “resto de
África”, “resto de Latinoamérica”, y Asia donde la quinta parte “no mantiene contac-
tos con la familia en el país de origen”.
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2.11. INTENCIÓN DE QUEDARSE EN ESPAÑA

• Algo más de la mitad de los entrevistados (55,9%) tiene intención de quedarse en
España por un periodo superior a los 10 años, lo cual significa un alto grado de migra-
ción permanente.

• Los colectivos que tienen una mayor expectativa de permanencia son los asiáticos,
marroquíes y los procedentes del “resto de África”; por el contrario los ecuatorianos y
los europeos tienen la intención de permanecer temporalmente en España.

• Una cuarta parte condiciona sus expectativas de futuro según evolucione su país de
origen. Con esta perspectiva se encuentran la tercera parte de los argelinos.
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2.12. VIVIENDA

LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LA VIVIENDA (%)

Integrada en
núcleo urbano

60%

Aislada núcleo
urbano
17%

Aislada núcleo
principal

23%

• Más de la mitad de los entrevistados (59,5%) habita en viviendas integradas en nú-
cleos urbanos. Sin embargo esta situación es bastante mayoritaria en todos los colec-
tivos excepto para los procedentes del Magreb y especialmente para los marroquíes.
La mitad de los marroquíes habita en alojamientos ubicados fuera de núcleos urbanos.

• El tipo de alojamiento de los inmigrantes es bastante variado y según el colectivo de
procedencia existen sus peculiaridades. Del total, algo más de un tercio (36,4%) vive
en pisos; otro tercio (34,3%) habita en viviendas unifamiliares, una décima (11,4%)
vive en chabolas, casas prefabricadas, etc.; una pequeña proporción en viviendas co-
lectivas (6,4%); y son minoritarios los que viven en pensión (1,8%) o se encuentran sin
domicilio (2%).

• Atendiendo al tipo de vivienda los procedentes de Europa son los que muestran una
mayor inestabilidad puesto que habitan en una buena proporción (66,2%) en vivien-
das colectivas tipo instituciones o residencias; y en una proporción destacable respec-
to a los demás colectivos declaran estar sin domicilio (9,7%).

• Así mismo, un quinto (19,4%) de los procedentes del “resto de África” habitan en
viviendas colectivas; es el colectivo que en mayor medida se aloja en pensiones (13,5%);
y casi una décima parte (8,45) manifiestan no tener domicilio. No obstante la mitad de
los procedentes del “resto de África” (49,4%) viven en pisos.

• Los marroquíes, que la mitad vive fuera de núcleo urbano, son los que en mayor
medida se alojan en chabolas (14,9%) y en viviendas unifamiliares (43,9%).
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• Los argelinos, también en buen número habitan fuera de núcleo urbano, una décima
parte se aloja en chabolas, un quinto en viviendas unifamiliares; y una proporción no
despreciable (7,2%) se aloja en viviendas colectivas. Los argelinos son los que en
mayor medida declaran otro tipo de alojamiento (14,4%).

• El resto de colectivos se aloja mayoritariamente en pisos: las tres cuartas partes de los
ecuatorianos, casi la totalidad de los procedentes del “resto de Latinoamérica” (92,6%)
y la totalidad de los asiáticos habitan en pisos.

• Sobre la forma de tenencia de los alojamientos de los inmigrantes la mitad de las
viviendas son alquiladas. Esta proporción se produce principalmente en los marro-
quíes, procedentes del “resto de África”, y latinoamericanos.

• En viviendas “cedidas o facilitadas por el patrón” habita casi la quinta parte, pero los
inmigrantes que se encuentran en esta situación son en su mayoría marroquíes.

• En viviendas “cedidas o facilitadas por otros” se aloja casi la décima parte de los
inmigrantes. Este tipo de alojamiento es mayoritario para los europeos (70,8%) y es
utilizado por la quinta parte de los procedentes del “resto de África”.

• Los inmigrantes que tienen vivienda propia pagada o bien pagándola son muy pocos
(3,2%) y esta forma se produce de manera notable entre los asiáticos y los proceden-
tes del “resto de Latinoamérica” y en una pequeña escala en los marroquíes (3,3%).

• No llegan a la décima parte (7,9%) los que tienen vivienda compartida, en esta situa-
ción sobresalen los latinoamericanos, argelinos, y procedentes del “resto de África”.

• Los argelinos son los más reacios a especificar el régimen de tenencia de la vivienda
pues buena parte (28,3%) señalan otra forma de vivienda.

• Atendiendo al régimen de tenencia de la vivienda se observa que los asiáticos y los
procedentes del “resto de Latinoamérica” son las comunidades más asentadas puesto
que habitan en viviendas alquiladas o en viviendas propias

• La dimensión de las viviendas se sitúa en dos-tres habitaciones (65% de los casos).
Las viviendas de una y de cuatro habitaciones representan cada estrato la décima
parte de los casos (11%). Hay pocos casos de más de cinco habitaciones (7,7%) y de
pieza única (4,5%).

• Los números más frecuentes de personas que habitan por vivienda son los de 4/5
(32,4%) y los de 2/3 (28,6%). Menor proporción son las situaciones donde están 6/7
personas (17,4%) y 8 y más (16,5%). Son muy pocas las personas que viven solas
(5,1%).

• Para ver el grado de hacinamiento es interesante establecer la relación entre el núme-
ro de personas por vivienda y el número de habitaciones. Atendiendo al gráfico se
observa que el mayor hacinamiento se produce en las viviendas de pieza única, de
una habitación, y de cinco y más habitaciones, en total supone que la quinta parte de
los inmigrantes está hacinada.

• Según las respuestas de los entrevistados la mayoría de las viviendas de los inmigrantes
tienen agua corriente, ducha y wc, electricidad y cocina, y no tienen calefacción ni
teléfono.
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2.13. PRESTACIONES SANITARIAS

• Una gran mayoría de inmigrantes (68,9%) dice tener Seguridad Social. Los que no
tienen cobertura sanitaria acuden en caso de urgencia a un centro público (17,7%) o
bien a un centro de una ONG (8,7%). Son muy pocos los que no saben donde acudir
(3,9%) y una ínfima parte (0,8%) dice tener seguro privado. Según los diversos colec-
tivos la situación es bien diferente.

• La totalidad de los asiáticos, y la gran mayoría de los marroquíes y procedentes del
“resto de Latinoamérica” tienen “Seguridad Social”. Estos colectivos son los que lle-
van más tiempo en España. Los marroquíes y procedentes de “resto de Latinoamérica”
que no tienen cobertura sanitaria acuden preferentemente a centros públicos en caso
de urgencia. Es de resaltar que los procedentes del “resto de Latinoamérica” son los
que tiene en mayor proporción (7,4%) seguros privados.

• Entre los europeos son muy pocos los que tienen cobertura sanitaria en la Seguridad
Social, acuden en caso de urgencia a la sanidad pública o bien a centros de ONGs, y
una pequeña parte (9,6%) no sabe donde acudir.

• La mitad de los argelinos tiene Seguridad Social, el resto acude en casos de urgencia
especialmente a centros públicos (30%) y en menor grado a centros de ONGs (10%).

• Los procedentes del “resto de África” tienen menos de la mitad (44,6%) Seguridad
Social y el resto se reparte entre la sanidad pública y las ONGs.

• Son pocos los ecuatorianos que tiene Seguridad Social (16,3%), y en casos de urgen-
cia la mitad acude a centros públicos y casi la cuarta parte a centros privados. Una
proporción destacable (13%) no sabe dónde acudir.
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2.14. RELACIONES SOCIALES E INTEGRACIÓN SOCIAL

• Aunque las preguntas referidas a pertenencia a asociaciones sólo son contestadas por
la mitad de los entrevistados, de las respuestas se desprende que el asociacionismo
de los inmigrantes es muy bajo. Sólo una pequeña minoría (2,8%) pertenece a parti-
dos políticos o sindicatos y una décima parte a asociaciones de inmigrantes o a asocia-
ciones locales.

• Los inmigrantes se suelen relacionar con los de su país de origen (45,1%) o bien sólo
con otros extranjeros (7,7%), y hay una décima parte que declaran no tener relaciones
sociales. En resumen, más de la mitad de los inmigrantes no se relaciona con la pobla-
ción española.

• El conjunto de los inmigrantes la quinta parte dice tener relaciones normales con la
población española, en menor proporción son los que manifiestan tener amigos espa-
ñoles (15,6%) y una mínima parte (1,2%) participa con españoles en actividades.

• El ámbito de relaciones sociales es diferente según el colectivo de procedencia y el
sexo, influyendo en buena medida el factor cultural. Los latinoamericanos, europeos y
asiáticos son los en mayor grado mantienen relaciones normales con la población
española. En el caso de los latinoamericanos la proporción de los que mantienen
relaciones con españoles es superior a la mitad. Además, los latinoamericanos y asiá-
ticos son los que tienen más amigos españoles, y los latinoamericanos son los que
más participan en actividades con españoles. En consecuencia, los procedentes de
Latinoamérica son los que más se relacionan con la población española
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• El colectivo marroquí siendo el más numeroso y residiendo bastante tiempo en Espa-
ña, es el más cerrado en sí mismo. La mitad (52,5%) sólo se relaciona con inmigrantes
de su propio país, son muy pocos los que se relacionan con otros extranjeros (3,2%),
y es donde hay una mayor proporción (13,5%) que no tiene relaciones sociales. Como
aspecto positivo respecto a la integración hay una tercera parte que se relaciona nor-
malmente con la población española o incluso tiene amigos españoles.

• Las mujeres marroquíes se relacionan mucho más con personas españolas que sus
compatriotas varones. Algo más de un tercio (35,5%) de las mujeres marroquíes ma-
nifiesta relacionarse normalmente con la población española, y otro tercio (32,8%)
declara tener amigos españoles.

• El colectivo argelino es también bastante cerrado, aunque más abierto que el marro-
quí. Hay un grupo importante que sólo se relaciona con inmigrantes del país de origen
(41,4%), y una parte que se relaciona sólo con otros extranjeros (17,8 %). Pero se
relacionan con la población española en mayor proporción que los marroquíes. Las
mujeres argelinas, al igual que las marroquíes, se relacionan más con la población
española que sus compatriotas masculinos.

• Los procedentes del “resto de África”, debido a la diversidad de países de origen, son
los que más se relacionan con otros extranjeros (33,6%). Casi un tercio se relaciona
sólo con inmigrantes del país de origen (29,5%). Son junto con los marroquíes los que
menos se relacionan con la población española, y hay una pequeña proporción (5,8%)
que no tienen ningún tipo de relación.
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• En resumen, los marroquíes son los más encerrados en sí mismos, los procedentes del
“resto de África” se relacionan preferentemente con los de su país y con otros extran-
jeros. Los que más se relacionan con españoles son los latinoamericanos, asiáticos y
europeos. Las mujeres en términos generales se relacionan más con la población es-
pañola que los varones.



38



39



40

2.15. MANTENIMIENTO DE LA CULTURA PROPIA

• Los inmigrantes siguen manteniendo su cultura propia bien celebrando con otros
inmigrantes las fiestas de su país (54,5%), o bien conservando sus usos y costumbres
en privado (37,9%), y una minoría desarrolla actividad creativa de la cultura de su país
(3,6%). Tan sólo una pequeña proporción declara haber abandonado totalmente los
usos y costumbres de la cultura de su país de origen.

• Los marroquíes son los que en mayor medida celebran con otros inmigrantes las fies-
tas de su país, y el resto de los colectivos se decanta por celebrar sus usos y costum-
bre en privado. Los procedentes del “resto de Latinoamérica son los que en mayor
proporción (22,7%) han abandonado los usos y costumbres de su cultura de origen.
En los ecuatorianos se producen los dos casos extremos, una décima parte desarrolla
actividad creativa de la cultura de su país, pero también en proporción algo superior
han abandonado su cultura de origen.

• Entre varones y mujeres hay diferencias en la forma de mantener la cultura propia: las
mujeres son más proclives a conservar sus usos y costumbres en privado que a cele-
brar con otros inmigrantes las fiestas de su país y desarrollan más actividades creativas
de la cultura de su país. Por otro lado, las mujeres tienen un mayor abandono de los
usos y costumbres de la cultura de origen especialmente en las latinoamericanas, pero
también en las marroquíes.
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2.16. SITUACIONES DE RACISMO

• Las preguntas referidas a situaciones en las que los inmigrantes ha sentido algún tipo
de racismo sólo son contestadas por la mitad de los entrevistados, de lo cual se des-
prende que hay una cierta aprehensión de los inmigrantes a responder a este tipo de
preguntas. El análisis se ha realizado sobre el total de respuestas realizadas. Así, una
quinta parte de los que han respondido (21,7%) ha sufrido incidentes racistas, siendo
los argelinos y los procedentes del resto de África los que en mayor medida señalan
esta cuestión, por el contrario los ecuatorianos son los que menos indican haber pade-
cido incidentes racistas. Las mujeres han sufrido incidentes racistas en menor propor-
ción que los hombres.

• La cuarta parte señala que ha tenido discriminación en el trabajo, siendo esta propor-
ción superior en los ecuatorianos, argelinos y procedentes del “resto de África”. Las
mujeres indican una mayor discriminación en el trabajo que los varones.

• Un tercio de los que han respondido manifiestan una discriminación en la calle o entre
el público en general. En este aspecto los más afectados son los asiáticos (aunque su
significación numérica es muy pequeña) y con mayor transcendencia los procedentes
del “resto de África”. Las mujeres señalan una menor discriminación que los varones.

• Tan sólo una minoría de las respuestas apuntan discriminación por funcionarios, sien-
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INCIDENTES RACISTAS (%)

NS/NC
46%

NO
42%

SI
12%

do los más afectados los procedentes del “resto de Latinoamérica” y los argelinos; los
que en menor proporción indican este tipo de discriminación son los marroquíes.

• En general los que manifiestan una mayor discriminación son los argelinos y los proce-
dentes del “resto de África”, y los que en menor grado indican haber padecido discri-
minación son los europeos y asiáticos. Las mujeres en conjunto indican en menor
proporción que los varones haber padecido incidentes racistas.
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DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO (%)

NO
39%

SI
13%

NS/NC
48%
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DISCRIMINACIÓN EN LA CALLE O ENTRE EL PÚBLICO (%)

NS/NC
48%

NO
35%

SI
17%
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DISCRIMINACIÓN POR FUNCIONARIOS (%)

NS/NC
52%

SI
3%

NO
45%
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CCC.2
aracterísticas más significativas
de los colectivos

EUROPEOS

• Es un grupo minoritario (5%), son varones las tres cuartas partes, con una edad media
de 34 años y la mitad están casados.

• Es uno de los colectivos con mayor nivel de instrucción, más de la mitad tiene estu-
dios equivalentes a bachiller superior.

• Su llegada a España es bastante reciente.
• El conocimiento de la lengua castellana es bastante bajo.
• La gran mayoría se encuentran en situación irregular en España y tienen pendiente de

resolución el permiso de trabajo (en el momento de la realización del cuestionario).
• Los varones trabajan en la agricultura y las mujeres en el servicio doméstico. Mas de la

mitad reconocen que ha empeorado su situación laboral respecto a su país de origen.
• La gran mayoría no vive con familiares. Los que están casados tienen su cónyuge e

hijos en el país de origen y no desean traer a la familia. Piensan quedarse sólo un año
en España y mantienen contactos regulares con la familia.

• Viven en núcleos urbanos, y como aspecto significativo de este colectivo la mayoría se
aloja en viviendas colectivas tipo instituciones o residencias.

• No tienen seguridad social y en caso de urgencia acuden a la sanidad pública o a las
ONGs.

• Es uno de los colectivos que en mayor grado mantiene relaciones con la población
española.

• Conservan en privado sus costumbres culturales de origen.
• Es uno de los colectivos que menos discriminaciones racistas han padecido.

MARROQUÍES

• Es el colectivo mayoritario, está compuesto predominantemente por varones. El aba-
nico de edades es amplio entre los 20 y 50 años, siendo la edad media de 33 años.
Las mujeres suelen ser más jóvenes que los varones. La mitad están casados.

• El nivel de estudios es bajo, en términos generales es el colectivo con menor nivel de
instrucción.

• Es uno de los colectivos que más tiempo lleva en España con una media de 5 años. La
emigración de las mujeres es más reciente que la de los varones.

• No tienen un buen conocimiento de la lengua castellana incluso los que llevan más
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años residiendo en España. Las mujeres tienen un mejor conocimiento del castellano
que los varones.

• La mayoría declara que tiene la residencia legal en España y permiso de trabajo.
• Los varones trabajan mayoritariamente en la agricultura y las mujeres en el servicio

doméstico.
• Más de la mitad han mejorado económicamente pero no profesionalmente. Entre las

mujeres la cuarta parte dice que ha mejorado económicamente y profesionalmente.
• Cerca de la mitad convive con otros familiares, y la mitad de las mujeres vive con su

cónyuge y/o hijos. Un tercio tiene cónyuge y/o hijos en el país de origen. Desean traer
a la familia aunque no tienen medios. Mantienen contactos regularmente con la fami-
lia ausente.

• La mayoría piensa quedarse en España más de 10 años
• Aunque la mitad reside en núcleos urbanos es el colectivo que más habita en

asentamientos aislados y en chabolas.
• La vivienda suele ser alquilada o cedida por el patrón. Tan sólo una minoría tiene

vivienda propia.
• La mayoría dice tener Seguridad Social.
• Es el colectivo más encerrado en sí mismo, la mitad sólo se relaciona con los de su

propio país. Las mujeres tienen una relación mayor con la población española.
• Mantienen su cultura celebrando con otros inmigrantes las fiestas de su país. Las mu-

jeres se inclinan más por celebrar sus usos y costumbres en privado.
• Declaran no haber sufrido incidentes racistas de forma significativa.

ARGELINOS

• Son mayoritariamente varones solteros con edades comprendidas entre 20 y 40 años
y la edad media de 30 años.

• El nivel de instrucción es bajo, aunque son muy pocos los que no saben leer y ni
escribir.

• Llevan en España una media de tres años, su migración es más reciente que la de los
marroquíes.

• No tienen un buen conocimiento de la lengua castellana, incluso entre los que ya
están un cierto tiempo en España.

• Los varones trabajan en la agricultura y las mujeres en el servicio doméstico y en la
hostelería. Casi la mitad dice tener el mismo nivel ocupacional que en su lugar de
origen.

• Tienen un cierto desarraigo familiar pues la mayoría no vive con familiares, y no desea
traer a la familia; los contactos con la familia ausente son regulares.
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• En buena medida condicionan la permanencia en España a la evolución de su país
• Suelen habitar en viviendas alquiladas integradas en núcleos urbanos
• Más de la mitad dice tener Seguridad Social y el resto acude en casos de urgencia a

centros públicos.
• Casi la mitad se relaciona sólo con argelinos, pero también un tercio mantiene relacio-

nes con la población española.
• Mantienen sus usos y costumbres culturales en privado, y celebran sus fiestas propias

con otros inmigrantes.
• Es uno de los colectivos que en mayor medida declara haber sufrido discriminación,

tanto por incidentes racistas como en el trabajo o por funcionarios.

PROCEDENTES DEL “RESTO DE ÁFRICA”

• Son en su mayoría varones y solteros. Es el colectivo más joven con edades compren-
didas entre los 20 y 30 años y una edad media de 28 años.

• El nivel de instrucción es medio, la mitad tienen al menos estudios equivalentes a
bachiller superior.

• No tienen un buen conocimiento de la lengua castellana.
• Su migración es reciente, la mayoría lleva menos de tres años en España (en el mo-

mento de realizar la entrevista).
• Los varones trabajan en la agricultura, y las mujeres en la agricultura, la hostelería y el

servicio doméstico.
• En este colectivo el cambio de situación no es homogéneo aunque el mayor número

de frecuencias corresponde a los que dicen tener el mismo nivel ocupacional que en
su lugar de origen, el resto se reparte casi a partes iguales entre los que mejoran
económica pero no profesionalmente, los que han empeorado su situación laboral y
los que mejoran económica y profesionalmente que son los menos.

• Tienen un desarraigo familiar, la mayoría son solteros, no viven en España con familia-
res y no desean traer a la familia. Los contactos con las familias en el país de origen no
son muy regulares, comparados con otros colectivos.

• Su intención es quedarse en España un período prolongado, aunque una quinta parte
lo supedita a la evolución de su país de origen.

• Habitan en núcleos urbanos, la mitad en pisos y el resto en instituciones colectivas y
pensiones, una pequeña parte declara que no tiene domicilio.

• Menos de la mitad dicen tener Seguridad Social el resto en casos de urgencia acude a
centros públicos o bien de ONGs.

• Se suelen relacionar con otros extranjeros o con inmigrantes de su país de origen, un
tercio se relaciona con la población española.
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• Suelen mantener sus usos y costumbres culturales en privado.
• En relación con el conjunto de los inmigrantes manifiestan haber sufrido en mayor

proporción incidentes racistas y discriminación en el lugar de trabajo y en la calle.

ECUATORIANOS

• En este colectivo hay una equidad entre varones y mujeres, la mitad están casados y
tienen una edad media de 30 años.

• El nivel de estudios es bajo, aunque no hay analfabetos.
• Es una migración reciente, están menos de tres años en España (en el momento de

hacer la encuesta).
• Los varones trabajan en la agricultura y las mujeres se reparten entre la agricultura y el

servicio doméstico.
• Respecto al cambio de situación profesional y laboral en relación con la que tenían en

su país de origen, en este colectivo no hay una posición clara. Casi un tercio tiene el
mismo nivel ocupacional, en la misma proporción mejoran económica pero no
profesionalmente, un quinto mejora económica y profesionalmente, y el resto ha em-
peorado su situación laboral.

• Cerca de la mitad no conviven con familiares y más de la mitad no desea traer a la
familia. Mantienen contactos muy regulares con la familia en el país de origen. No
tienen intención de quedarse en España un tiempo prolongado.

• Habitan en viviendas alquiladas integradas en núcleos urbanos.
• Muy pocos tienen Seguridad Social
• Tienen bastante relación con la población española.
• La mitad conserva sus usos y costumbres culturales en privado. Es el colectivo que en

mayor proporción desarrolla actividades creativas de la cultura de su país, pero tam-
bién de los que más han abandonado su cultura de origen.

• No han sufrido incidentes racistas pero sí discriminación en el trabajo.

PROCEDENTES DEL RESTO DE LATINOAMÉRICA

• Es un colectivo con mayoría de mujeres con un amplio abanico de edades entre los 20
y 50 años y una edad media de 33 años. Más de la mitad están casados.

• Cuentan con un buen nivel de instrucción. La quinta parte tiene estudios universita-
rios.

• Están asentados en España con una media de 6,4 años de estancia.
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• El espectro ocupacional se reparte entre la agricultura, la industria, el servicio domés-
tico y otros oficios.

• La trayectoria profesional respecto a la de su país de origen es diversa pues se reparte
entre las cuatro categorías: los que mejoran económica y profesionalmente, los que
mejoran económicamente pero no profesionalmente, los que tienen el mismo nivel
ocupacional e incluso los que han empeorado la situación laboral.

• La mayoría convive con la familia y tiene cónyuges e hijos en España.
• Más de la mitad mantiene contactos muy regulares con la familia ausente, pero el

resto mantiene contacto sólo una vez al año, o ha perdido el contacto con la familia
del país de origen.

• Tienen intención de permanecer en España.
• Viven en pisos en núcleos urbanos. La mitad tiene la vivienda alquilada y una quinta

parte tiene vivienda propia.
• La mayor parte tiene Seguridad Social.
• Habitualmente se relacionan con la población española.
• Algo más de la mitad conserva sus usos y costumbres culturales en privado, pero casi

una cuarta parte ha abandonado los usos de su cultura de origen.
• Han sufrido incidentes racistas en proporción similar al conjunto de los inmigrantes.

ASIÁTICOS

• Es el colectivo más pequeño, hay una equidad entre varones y mujeres, tienen una
edad media de 31 años, están casados y en conjunto son los que más tiempo llevan
en España con una media de ocho años.

• Su nivel de instrucción es de estudios de secundaria.
• Hablan castellano.
• Tienen la residencia legal y permiso de trabajo.
• Trabajan en la hostelería.
• Un tercio ha mejorado económica y profesionalmente, otro tercio tiene el mismo nivel

ocupacional, y un quinto dice que ha empeorado su situación laboral.
• Tienen intención de permanecer en España, viven con la familia en núcleos urbanos en

vivienda alquiladas, aunque un tercio tiene vivienda propia.
• Tienen Seguridad Social
• Conservan sus costumbres culturales en privado.
• No han sufrido incidentes racistas, aunque sí discriminación en la calle.
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C.3AAnexo estadístico

PAÍS O CONTINENTE DE NACIMIENTO

VALORES %

Marruecos 2.243 71,7

Resto de África 242 7,7

Ecuador 215 6,9

Argelia 195 6,2

 Europa 158 5,1

Resto de Latinoamérica 54 1,7

Asia 20 0,6

Total 3.127 100,0

PAÍS O CONTINENTE DE NACIMIENTO SEGÚN SEXO

VARONES MUJERES TOTAL

 Europa 118 40 158

74,7% 25,3% 100,0%

Marruecos 2051 192 2243

91,4% 8,6% 100,0%

Argelia 178 17 195

91,3% 8,7% 100,0%

Resto de África 216 26 242

89,3% 10,7% 100,0%

Ecuador 112 103 215

52,1% 47,9% 100,0%

Resto de Latinoamérica 23 31 54

42,6% 57,4% 100,0%

Asia 10 10 20

50,0% 50,0% 100,0%

Total 2708 419 3127

86,6% 13,4% 100,0%
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EDADES EN GRUPOS DE 10 AÑOS, AMBOS SEXOS

MENOS DE DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A 60 Y
20 AÑOS 29 AÑOS 29 AÑOS 49 AÑOS  59 AÑOS MÁS AÑOS TOTAL

 EUROPA 3 52 48 52 2 1 158

1,9% 32,9% 30,4% 32,9% 1,3% 0,6% 100,0%

MARRUECOS 56 843 881 366 80 17 2243

2,5% 37,6% 39,3% 16,3% 3,6% 0,8% 100,0%

ARGELIA 9 84 77 19 6 195

4,6% 43,1% 39,5% 9,7% 3,1% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 12 156 60 10 3 1 242

5,0% 64,5% 24,8% 4,1% 1,2% 0,4% 100,0%

ECUADOR 10 109 68 24 3 1 215

4,7% 50,7% 31,6% 11,2% 1,4% 0,5% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 1 22 16 12 3 54

1,9% 40,7% 29,6% 22,2% 5,6% 100,0%

ASIA 9 7 4 20

45,0% 35,0% 20,0% 100,0%

TOTAL 91 1275 1157 487 97 20 3127

2,9% 40,8% 37,0% 15,6% 3,1% 0,6% 100,0%

EDADES EN GRUPOS DE 10 AÑOS, VARONES

MENOS DE DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A 60 Y
20 AÑOS 29 AÑOS 29 AÑOS 49 AÑOS  59 AÑOS MÁS AÑOS TOTAL

EUROPA 3 45 35 33 2 118

2,5% 38,1% 29,7% 28,0% 1,7% 100,0%

MARRUECOS 46 756 807 351 76 15 2051

2,2% 36,9% 39,3% 17,1% 3,7% 0,7% 100,0%

ARGELIA 6 75 73 18 6 178

3,4% 42,1% 41,0% 10,1% 3,4% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 12 141 51 9 3 216

5,6% 65,3% 23,6% 4,2% 1,4% 100,0%

ECUADOR 1 57 40 11 2 1 112

0,9% 50,9% 35,7% 9,8% 1,8% 0,9% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 1 6 10 4 2 23

4,3% 26,1% 43,5% 17,4% 8,7% 100,0%

ASIA 3 3 4 10

30,0% 30,0% 40,0% 100,0%

TOTAL 69 1083 1019 430 91 16 2708

2,5% 40,0% 37,6% 15,9% 3,4% 0,6% 100,0%
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EDADES EN GRUPOS DE 10 AÑOS, MUJERES

MENOS DE DE 20 A DE 30 A DE 40 A DE 50 A 60 Y
20 AÑOS 29 AÑOS 29 AÑOS 49 AÑOS  59 AÑOS MÁS AÑOS TOTAL

EUROPA 7 13 19 1 40

17,5% 32,5% 47,5% 2,5% 100,0%

MARRUECOS 10 87 74 15 4 2 192

5,2% 45,3% 38,5% 7,8% 2,1% 1,0% 100,0%

ARGELIA 3 9 4 1 17

17,6% 52,9% 23,5% 5,9% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 15 9 1 1 26

57,7% 34,6% 3,8% 3,8% 100,0%

ECUADOR 9 52 28 13 1 103

8,7% 50,5% 27,2% 12,6% 1,0% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 16 6 8 1 31

51,6% 19,4% 25,8% 3,2% 100,0%

ASIA 6 4 10

60,0% 40,0% 100,0%

TOTAL 22 192 138 57 6 4 419

5,3% 45,8% 32,9% 13,6% 1,4% 1,0% 100,0%

MEDIA DE EDAD SEGÚN SEXO (años)

SEXO EDAD

VARONES 32,53

MUJERES 30,85

TOTAL 32,30

MEDIA DE EDAD SEGÚN PROCEDENCIA (años)

PAÍS O CONTINENTE DE NACIMIENTO EDAD

EUROPA 34,44

MARRUECOS 32,98

ARGELIA 30,58

RESTO DE ÁFRICA 27,88

ECUADOR 30,12

RESTO DE LATINOAMÉRICA 33,07

ASIA 31,35

TOTAL 32,30
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ESTADO CIVIL, AMBOS SEXOS

SOLTERO CASADO SEPARADO/DIVORCIADO VIUDO/OTROS TOTAL

 EUROPA 60 83 9 6 158

38,0% 52,5% 5,7% 3,8% 100,0%

MARRUECOS 981 1.218 32 11 2.242

43,8% 54,3% 1,4% 0,5% 100,0%

ARGELIA 146 37 9 3 195

74,9% 19,0% 4,6% 1,5% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 178 57 4 3 242

73,6% 23,6% 1,7% 1,2% 100,0%

ECUADOR 80 118 8 7 213

37,6% 55,4% 3,8% 3,3% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 16 30 5 3 54

29,6% 55,6% 9,3% 5,6% 100,0%

ASIA 4 16 20

20,0% 80,0% 100,0%

TOTAL 1.465 1.559 67 33 3.124

46,9% 49,9% 2,1% 1,1% 100,0%

ESTADO CIVIL, VARONES

SOLTERO CASADO SEPARADO/DIVORCIADO VIUDO/OTROS TOTAL

 EUROPA 53 59 6 118

44,9% 50,0% 5,1% 100,0%

MARRUECOS 906 1.123 16 5 2.050

44,2% 54,8% 0,8% 0,2% 100,0%

ARGELIA 136 34 5 3 178

76,4% 19,1% 2,8% 1,7% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 162 51 3 216

75,0% 23,6% 1,4% 100,0%

ECUADOR 47 62 1 110

42,7% 56,4% 0,9% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 7 12 2 2 23

30,4% 52,2% 8,7% 8,7% 100,0%

ASIA 10 10

100,0% 100,0%

TOTAL 1.311 1.351 32 11 2.705

48,5% 49,9% 1,2% 0,4% 100,0%
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ESTADO CIVIL, MUJERES

SOLTERA CASADA SEPARADA/DIVORCIADA VIUDA/OTRAS TOTAL

EUROPA 7 24 3 6 40

17,5% 60,0% 7,5% 15,0% 100,0%

MARRUECOS 75 95 16 6 192

39,1% 49,5% 8,3% 3,1% 100,0%

ARGELIA 10 3 4 17

58,8% 17,6% 23,5% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 16 6 1 3 26

61,5% 23,1% 3,8% 11,5% 100,0%

ECUADOR 33 56 8 6 103

32,0% 54,4% 7,8% 5,8% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 9 18 3 1 31

29,0% 58,1% 9,7% 3,2% 100,0%

ASIA 4 6 10

40,0% 60,0% 100,0%

TOTAL 154 208 35 22 419

36,8% 49,6% 8,4% 5,3% 100,0%

NIVEL DE ESTUDIOS

UNIVERSI- BACHILLER PRIM/ SIN NO SABE LEER
TARIOS DIPLOMADOS SUPERIOR EGB CORAN ESTUDIOS NI ESCRIBIR TOTAL

EUROPA 13 16 73 48 7 1 158

8,2% 10,1% 46,2% 30,4% 4,4% 0,6% 100,0%

MARRUECOS 44 71 378 425 597 432 286 2.233

2,0% 3,2% 16,9% 19,0% 26,7% 19,3% 12,8% 100,0%

ARGELIA 6 13 53 64 43 14 2 195

3,1% 6,7% 27,2% 32,8% 22,1% 7,2% 1,0% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 14 26 86 35 42 24 14 241

5,8% 10,8% 35,7% 14,5% 17,4% 10,0% 5,8% 100,0%

ECUADOR 10 10 68 42 68 17 215

4,7% 4,7% 31,6% 19,5% 31,6% 7,9% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 11 8 26 3 4 1 53

20,8% 15,1% 49,1% 5,7% 7,5% 1,9% 100,0%

ASIA 1 8 4 5 2 20

5,0% 40,0% 20,0% 25,0% 10,0% 100,0%

TOTAL 99 144 692 621 766 490 303 3.115

3,2% 4,6% 22,2% 19,9% 24,6% 15,7% 9,7% 100,0%
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NIVEL DE ESTUDIOS, VARONES

UNIVERSI- BACHILLER PRIM/ SIN NO SABE LEER
TARIOS DIPLOMADOS SUPERIOR EGB CORAN ESTUDIOS NI ESCRIBIR TOTAL

EUROPA 4 14 56 39 5 118

3,4% 11,9% 47,5% 33,1% 4,2% 100,0%

MARRUECOS 40 63 328 392 555 399 264 2041

2,0% 3,1% 16,1% 19,2% 27,2% 19,5% 12,9% 100,0%

ARGELIA 5 10 51 59 37 14 2 178

2,8% 5,6% 28,7% 33,1% 20,8% 7,9% 1,1% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 14 22 71 33 41 21 13 215

6,5% 10,2% 33,0% 15,3% 19,1% 9,8% 6,0% 100,0%

ECUADOR 7 1 37 23 35 9 112

6,3% 0,9% 33,0% 20,5% 31,3% 8,0% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 5 3 11 1 2 22

22,7% 13,6% 50,0% 4,5% 9,1% 100,0%

ASIA 1 5 3 1 10

10,0% 50,0% 30,0% 10,0% 100,0%

TOTAL 76 113 559 550 676 443 279 2696

2,8% 4,2% 20,7% 20,4% 25,1% 16,4% 10,3% 100,0%

NIVEL DE ESTUDIOS, MUJERES

UNIVERSI- BACHILLER PRIM/ SIN NO SABE LEER
TARIOS DIPLOMADOS SUPERIOR EGB CORAN ESTUDIOS NI ESCRIBIR TOTAL

EUROPA 9 2 17 9 2 1 40

22,5% 5,0% 42,5% 22,5% 5,0% 2,5% 100,0%

MARRUECOS 4 8 50 33 42 33 22 192

2,1% 4,2% 26,0% 17,2% 21,9% 17,2% 11,5% 100,0%

ARGELIA 1 3 2 5 6 17

5,9% 17,6% 11,8% 29,4% 35,3% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 4 15 2 1 3 1 26

15,4% 57,7% 7,7% 3,8% 11,5% 3,8% 100,0%

ECUADOR 3 9 31 19 33 8 103

2,9% 8,7% 30,1% 18,4% 32,0% 7,8% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 6 5 15 2 2 1 31

19,4% 16,1% 48,4% 6,5% 6,5% 3,2% 100,0%

ASIA 3 1 4 2 10

30,0% 10,0% 40,0% 20,0% 100,0%

TOTAL 23 31 133 71 90 47 24 419

5,5% 7,4% 31,7% 16,9% 21,5% 11,2% 5,7% 100,0%
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TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN ESPAÑA (años)

MEDIA

EUROPA 0,58

MARRUECOS 5,20

ARGELIA 3,33

RESTO DE ÁFRICA 1,51

ECUADOR 0,76

RESTO DE LATINOAMÉRICA 6,41

ASIA 8,25

TOTAL 4,30

TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN MURCIA (años)

MEDIA

EUROPA 0,54

MARRUECOS 4,75

ARGELIA 2,72

RESTO DE ÁFRICA 0,72

ECUADOR 0,53

RESTO DE LATINOAMÉRICA 5,24

ASIA 6,40

TOTAL 3,83
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TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA

MENOS DE DE 1 A DE 4 A DE 7 A MÁS DE
1 AÑOS 3 AÑOS 6 AÑOS 9 AÑOS  10 AÑOS TOTAL

EUROPA 137 11 3 3 4 158

86,7% 7,0% 1,9% 1,9% 2,5% 100,0%

MARRUECOS 118 781 496 652 196 2243

5,3% 34,8% 22,1% 29,1% 8,7% 100,0%

ARGELIA 37 79 45 30 4 195

19,0% 40,5% 23,1% 15,4% 2,1% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 89 127 15 6 5 242

36,8% 52,5% 6,2% 2,5% 2,1% 100,0%

ECUADOR 90 124 1 215

41,9% 57,7% 0,5% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 7 17 6 16 8 54

13,0% 31,5% 11,1% 29,6% 14,8% 100,0%

ASIA 1 4 2 6 7 20

5,0% 20,0% 10,0% 30,0% 35,0% 100,0%

TOTAL 479 1.143 568 713 224 3.127

15,3% 36,6% 18,2% 22,8% 7,2% 100,0%

TIEMPO DE ESTANCIA EN MURCIA, AMBOS SEXOS

MENOS DE DE 1 A DE 4 A DE 7 A MÁS DE
1 AÑOS 3 AÑOS 6 AÑOS 9 AÑOS  10 AÑOS TOTAL

EUROPA 137 11 3 5 2 158

86,7% 7,0% 1,9% 3,2% 1,3% 100,0%

MARRUECOS 164 869 469 571 170 2243

7,3% 38,7% 20,9% 25,5% 7,6% 100,0%

ARGELIA 46 92 33 21 3 195

23,6% 47,2% 16,9% 10,8% 1,5% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 139 98 2 2 1 242

57,4% 40,5% 0,8% 0,8% 0,4% 100,0%

ECUADOR 119 95 1 215

55,3% 44,2% 0,5% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 7 18 8 16 5 54

13,0% 33,3% 14,8% 29,6% 9,3% 100,0%

ASIA 1 6 4 4 5 20

5,0% 30,0% 20,0% 20,0% 25,0% 100,0%

TOTAL 613 1189 520 619 186 3.127

19,6% 38,0% 16,6% 19,8% 5,9% 100,0%
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TIEMPO DE ESTANCIA EN MURCIA, VARONES

MENOS DE DE 1 A DE 4 A DE 7 A MÁS DE
1 AÑOS 3 AÑOS 6 AÑOS 9 AÑOS  10 AÑOS TOTAL

EUROPA 105 7 2 4 118

89,0% 5,9% 1,7% 3,4% 100,0%

MARRUECOS 135 775 442 541 158 2.051

6,6% 37,8% 21,6% 26,4% 7,7% 100,0%

ARGELIA 45 80 30 20 3 178

25,3% 44,9% 16,9% 11,2% 1,7% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 132 79 2 2 1 216

61,1% 36,6% 0,9% 0,9% 0,5% 100,0%

ECUADOR 67 44 1 112

59,8% 39,3% 0,9% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 3 13 5 2 23

13,0% 56,5% 21,7% 8,7% 100,0%

ASIA 1 1 4 1 3 10

10,0% 10,0% 40,0% 10,0% 30,0% 100,0%

TOTAL 488 999 481 573 167 2.708

18,0% 36,9% 17,8% 21,2% 6,2% 100,0%

TIEMPO DE ESTANCIA EN MURCIA, MUJERES

MENOS DE DE 1 A DE 4 A DE 7 A MÁS DE
1 AÑOS 3 AÑOS 6 AÑOS 9 AÑOS  10 AÑOS TOTAL

EUROPA 32 4 1 1 2 40

80,0% 10,0% 2,5% 2,5% 5,0% 100,0%

MARRUECOS 29 94 27 30 12 192

15,1% 49,0% 14,1% 15,6% 6,3% 100,0%

ARGELIA 1 12 3 1 17

5,9% 70,6% 17,6% 5,9% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 7 19 26

26,9% 73,1% 100,0%

ECUADOR 52 51 103

50,5% 49,5% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 4 5 8 11 3 31

12,9% 16,1% 25,8% 35,5% 9,7% 100,0%

ASIA 5 3 2 10

50,0% 30,0% 20,0% 100,0%

TOTAL 125 190 39 46 19 419

29,8% 45,3% 9,3% 11,0% 4,5% 100,0%
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EMPADRONAMIENTO

NO SÍ TOTAL

EUROPA 13 13

100% 100%

MARRUECOS 245 1660 1905

12,9% 87,1% 100%

ARGELIA 26 64 90

28,9% 71,1% 100%

RESTO DE ÁFRICA 17 64 83

20,5% 71,1% 100%

ECUADOR 16 66 52

30,8% 79,5% 100%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 2 39 41

4,9% 95,1% 100%

ASIA 19 19

100% 100%

TOTAL 306 1.897 2.203

13,9% 86,1% 1.00%

NIVEL DE CASTELLANO, AMBOS SEXOS

NO HABLA NI ENTIENDE ALGO HABLA ENTIENDE Y HABLA ENTIENDE, HABLA,

ENTIENDE CON DIFICULTAD CORRECTAMENTE ESCRIBE TOTAL

EUROPA 116 32 1 7 156

74,4% 20,5% 0,6% 4,5% 100,0%

MARRUECOS 299 1.426 299 201 2.225

13,4% 64,1% 13,4% 9,0% 100,0%

ARGELIA 52 87 36 19 194

26,8% 44,8% 18,6% 9,8% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 91 105 21 21 238

38,2% 44,1% 8,8% 8,8% 100,0%

ASIA 12 6 2 20

60,0% 30,0% 10,0% 100,0%

TOTAL 558 1.662 363 250 2.833

19,7% 58,7% 12,8% 8,8% 100,0%
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NIVEL DE CASTELLANO, VARONES

NO HABLA NI ENTIENDE ALGO HABLA ENTIENDE Y HABLA ENTIENDE, HABLA,

ENTIENDE CON DIFICULTAD CORRECTAMENTE ESCRIBE TOTAL

EUROPA 94 19 3 116

81,0% 16,4% 2,6% 100,0%

MARRUECOS 276 1345 253 159 2.033

13,6% 66,2% 12,4% 7,8% 100,0%

ARGELIA 42 85 32 18 177

23,7% 48,0% 18,1% 10,2% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 79 100 20 13 212

37,3% 47,2% 9,4% 6,1% 100,0%

ASIA 5 5 10

50,0% 50,0% 100,0%

TOTAL 491 1.554 310 193 2.548

19,3% 61,0% 12,2% 7,6% 100,0%

NIVEL DE CASTELLANO, MUJERES

NO HABLA NI ENTIENDE ALGO HABLA ENTIENDE Y HABLA ENTIENDE, HABLA,

ENTIENDE CON DIFICULTAD CORRECTAMENTE ESCRIBE TOTAL

EUROPA 22 13 1 4 40

55,0% 32,5% 2,5% 10,0% 100,0%

MARRUECOS 23 81 46 42 192

12,0% 42,2% 24,0% 21,9% 100,0%

ARGELIA 10 2 4 1 17

58,8% 11,8% 23,5% 5,9% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 12 5 1 8 26

46,2% 19,2% 3,8% 30,8% 100,0%

ASIA 7 1 2 10

70,0% 10,0% 20,0% 100,0%

TOTAL 67 108 53 57 285

23,5% 37,9% 18,6% 20,0% 100,0%
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GRADO DE ASENTAMIENTO

CAMBIO DE CAMBIO DE MUNICIPIO

COMUNIDAD EN LA MISMA SIEMPRE EN

AUTÓNOMA DE COMUNIDAD EL MISMO

RESIDENCIA AUTÓNOMA MUNICIPIO TOTAL

 EUROPA 29 7 122 158

18,4% 4,4% 77,2% 100,0%

MARRUECOS 451 579 1.207 2.237

20,2% 25,9% 54,0% 100,0%

ARGELIA 80 26 87 193

41,5% 13,5% 45,1% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 165 18 59 242

68,2% 7,4% 24,4% 100,0%

ECUADOR 57 40 109 206

27,7% 19,4% 52,9% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 10 10 34 54

18,5% 18,5% 63,0% 100,0%

ASIA 1 19 20

5,0% 95,0% 100,0%

TOTAL 793 680 1637 3.110

25,5% 21,9% 52,6% 100,0%

ESTATUTO LEGAL DE LOS INMIGRANTES

EXPE- NACIONALI- REFUGIADO/ SITUACIÓN SITUACIÓN

DIENTE DE ZADO O EN REFUGIADO RESIDENCIA ESTANCIA ASILADO RESIDENCIA IRREGULAR IRREGULAR

EXPULSIÓN TRÁMITE AISLADO LEGAL LEGAL EN TRÁMITE EN TRÁMITE ENTRADA SOBREVENIDA TOTAL

 EUROPA 1 2 8 3 8 5 32 99 158

0,6% 1,3% 5,1% 1,9% 5,1% 3,2% 20,3% 62,7% 100,0%

MARRUECOS 23 24 1 1783 32 1 161 150 59 2.234

1,0% 1,1% 0,0% 79,8% 1,4% ,0% 7,2% 6,7% 2,6% 100,0%

ARGELIA 10 2 111 5 2 7 38 20 195

5,1% 1,0% 56,9% 2,6% 1,0% 3,6% 19,5% 10,3% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 41 2 5 158 5 10 18 3 242

16,9% 0,8% 2,1% 65,3% 2,1% 4,1% 7,4% 1,2% 100,0%

ECUADOR 4 39 6 2 28 58 72 209

1,9% 18,7% 2,9% 1,0% 13,4% 27,8% 34,4% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 11 28 5 1 9 54

20,4% 51,9% 9,3% 1,9% 16,7% 100,0%

ASIA 2 17 1 20

10,0% 85,0% 5,0% 100,0%

 TOTAL 79 41 8 2.144 47 18 216 297 262 3.112

2,5% 1,3% 0,3% 68,9% 1,5% ,6% 6,9% 9,5% 8,4% 100,0%
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ESTATUTO LABORAL

PERMISO DE TRABAJO SIN PERMISO PENDIENTE DE

DE CUALQUIER TIPO DE TRABAJO RESOLUCIÓN TOTAL

EUROPA 5 8 145 158

3,2% 5,1% 91,8% 100,0%

MARRUECOS 1741 195 290 2226

78,2% 8,8% 13,0% 100,0%

ARGELIA 108 9 78 195

55,4% 4,6% 40,0% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 153 10 75 238

64,3% 4,2% 31,5% 100,0%

ECUADOR 34 33 146 213

16,0% 15,5% 68,5% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 25 1 22 48

52,1% 2,1% 45,8% 100,0%

ASIA 16 2 18

88,9% 11,1% 100,0%

TOTAL 2082 256 758 3.096

67,2% 8,3% 24,5% 100,0%

ESTATUTO LABORAL, VARONES

PERMISO DE TRABAJO SIN PERMISO PENDIENTE DE

DE CUALQUIER TIPO DE TRABAJO RESOLUCIÓN TOTAL

EUROPA 3 7 108 118

2,5% 5,9% 91,5% 100,0%

MARRUECOS 1614 179 247 2.040

79,1% 8,8% 12,1% 100,0%

ARGELIA 94 7 77 178

52,8% 3,9% 43,3% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 140 9 65 214

65,4% 4,2% 30,4% 100,0%

ECUADOR 17 15 80 112

15,2% 13,4% 71,4% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 10 1 11 22

45,5% 4,5% 50,0% 100,0%

ASIA 7 1 8

87,5% 12,5% 100,0%

TOTAL 1.885 218 589 2.692

70,0% 8,1% 21,9% 100,0%
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ESTATUTO LABORAL, MUJERES

PERMISO DE TRABAJO SIN PERMISO PENDIENTE DE

DE CUALQUIER TIPO DE TRABAJO RESOLUCIÓN TOTAL

EUROPA 2 1 37 40

5,0% 2,5% 92,5% 100,0%

MARRUECOS 127 16 43 186

68,3% 8,6% 23,1% 100,0%

ARGELIA 14 2 1 17

82,4% 11,8% 5,9% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 13 1 10 24

54,2% 4,2% 41,7% 100,0%

ECUADOR 17 18 66 101

16,8% 17,8% 65,3% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 15 11 26

57,7% 42,3% 100,0%

ASIA 9 1 10

90,0% 10,0% 100,0%

TOTAL 197 38 169 404

48,8% 9,4% 41,8% 100,0%

RELACIÓN LABORAL, AMBOS SEXOS

ASALARIADO ASALARIADO ASALARIADO PARADO PARADO NO
CON CONTRATO CON CONTRATO SIN AUTONOMO/ INSCRITO EN INSCRITO EN OTRA

FIJO EVENTUAL CONTRATO EMPRESARIO EL INEM EL INEM SITUACIÓN TOTAL

 EUROPA 5 15 39 88 147

3,4% 10,2% 26,5% 59,9% 100,0%

MARRUECOS 18 956 899 45 29 104 123 2.174

0,8% 44,0% 41,4% 2,1% 1,3% 4,8% 5,7% 100,0%

ARGELIA 1 43 77 2 1 44 27 195

0,5% 22,1% 39,5% 1,0% 0,5% 22,6% 13,8% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 1 77 51 3 9 42 24 207

0,5% 37,2% 24,6% 1,4% 4,3% 20,3% 11,6% 100,0%

ECUADOR 14 98 2 42 56 212

6,6% 46,2% 0,9% 19,8% 26,4% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 17 8 3 5 6 11 50

34,0% 16,0% 6,0% 10,0% 12,0% 22,0% 100,0%

ASIA 2 1 10 1 3 17

11,8% 5,9% 58,8% 5,9% 17,6% 100,0%

TOTAL 20 1.114 1.149 63 46 278 332 3.002

0,7% 37,1% 38,3% 2,1% 1,5% 9,3% 11,1% 100,0%
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RELACIÓN LABORAL, VARONES.

ASALARIADO ASALARIADO ASALARIADO PARADO PARADO NO
CON CONTRATO CON CONTRATO SIN AUTONOMO/ INSCRITO EN INSCRITO EN OTRA

FIJO EVENTUAL CONTRATO EMPRESARIO EL INEM EL INEM SITUACIÓN TOTAL

EUROPA 5 9 30 66 110

4,5% 8,2% 27,3% 60,0% 100,0%

MARRUECOS 17 902 868 43 12 57 109 2.008

0,8% 44,9% 43,2% 2,1% 0,6% 2,8% 5,4% 100,0%

ARGELIA 1 41 72 2 1 42 19 178

0,6% 23,0% 40,4% 1,1% 0,6% 23,6% 10,7% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 1 69 46 3 8 39 19 185

0,5% 37,3% 24,9% 1,6% 4,3% 21,1% 10,3% 100,0%

ECUADOR 10 54 17 30 111

9,0% 48,6% 15,3% 27,0% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 7 4 1 2 3 6 23

30,4% 17,4% 4,3% 8,7% 13,0% 26,1% 100,0%

ASIA 1 6 7

14,3% 85,7% 100,0%

TOTAL 19 1.035 1.053 55 23 188 249 2.622

0,7% 39,5% 40,2% 2,1% 0,9% 7,2% 9,5% 100,0%

RELACIÓN LABORAL, MUJERES

ASALARIADO ASALARIADO ASALARIADO PARADO PARADO NO
CON CONTRATO CON CONTRATO SIN AUTONOMO/ INSCRITO EN INSCRITO EN OTRA

FIJO EVENTUAL CONTRATO EMPRESARIO EL INEM EL INEM SITUACIÓN TOTAL

EUROPA 6 9 22 37

16,2% 24,3% 59,5% 100,0%

MARRUECOS 1 54 31 2 17 47 14 166

0,6% 32,5% 18,7% 1,2% 10,2% 28,3% 8,4% 100,0%

ARGELIA 2 5 2 8 17

11,8% 29,4% 11,8% 47,1% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 8 5 1 3 5 22

36,4% 22,7% 4,5% 13,6% 22,7% 100,0%

ECUADOR 4 44 2 25 26 101

4,0% 43,6% 2,0% 24,8% 25,7% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 10 4 2 3 3 5 27

37,0% 14,8% 7,4% 11,1% 11,1% 18,5% 100,0%

ASIA 1 1 4 1 3 10

10,0% 10,0% 40,0% 10,0% 30,0% 100,0%

TOTAL 1 79 96 8 23 90 83 380

0,3% 20,8% 25,3% 2,1% 6,1% 23,7% 21,8% 100,0%
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1ª OCUPACIÓN, AMBOS SEXOS

SERVICIO VENTA
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA DOMÉSTICO AMBULANTE OTROS TOTAL

EUROPA 27 1 2 6 2 38

71,1% 2,6% 5,3% 15,8% 5,3% 100,0%

MARRUECOS 1.841 42 17 49 81 50 31 2.111

87,2% 2,0% 0,8% 2,3% 3,8% 2,4% 1,5% 100,0%

ARGELIA 133 1 4 7 4 2 5 156

85,3% 0,6% 2,6% 4,5% 2,6% 1,3% 3,2% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 124 3 8 3 4 3 3 148

83,8% 2,0% 5,4% 2,0% 2,7% 2,0% 2,0% 100,0%

ECUADOR 113 2 5 2 30 1 6 159

71,1% 1,3% 3,1% 1,3% 18,9% 0,6% 3,8% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 11 10 4 10 9 44

25,0% 22,7% 9,1% 22,7% 20,5% 100,0%

ASIA 14 1 1 1 17

82,4% 5,9% 5,9% 5,9% 100,0%

TOTAL 2.249 58 35 81 136 57 57 2.673

84,1% 2,2% 1,3% 3,0% 5,1% 2,1% 2,1% 100,0%

1ª OCUPACIÓN, VARONES

SERVICIO VENTA
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA DOMÉSTICO AMBULANTE OTROS TOTAL

EUROPA 26 1 1 28

92,9% 3,6% 3,6% 100,0%

MARRUECOS 1.805 35 17 33 7 49 27 1.973

91,5% 1,8% 0,9% 1,7% 0,4% 2,5% 1,4% 100,0%

ARGELIA 128 1 4 3 2 3 141

90,8% 0,7% 2,8% 2,1% 1,4% 2,1% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 117 3 8 3 3 134

87,3% 2,2% 6,0% 2,2% 2,2% 100,0%

ECUADOR 68 2 5 1 2 78

87,2% 2,6% 6,4% 1,3% 2,6% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 7 5 2 2 5 21

33,3% 23,8% 9,5% 9,5% 23,8% 100,0%

ASIA 6 1 7

85,7% 14,3% 100,0%

TOTAL 2.151 46 35 44 9 55 42 2.382

90,3% 1,9% 1,5% 1,8% 0,4% 2,3% 1,8% 100,0%
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1ª OCUPACIÓN, MUJERES

SERVICIO VENTA
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN HOSTELERÍA DOMÉSTICO AMBULANTE OTROS TOTAL

EUROPA 1 2 6 1 10

10,0% 20,0% 60,0% 10,0% 100,0%

MARRUECOS 36 7 16 74 1 4 138

26,1% 5,1% 11,6% 53,6% 0,7% 2,9% 100,0%

ARGELIA 5 4 4 2 15

33,3% 26,7% 26,7% 13,3% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 7 3 4 14

50,0% 21,4% 28,6% 100,0%

ECUADOR 45 2 30 4 81

55,6% 2,5% 37,0% 4,9% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 4 5 2 8 4 23

17,4% 21,7% 8,7% 34,8% 17,4% 100,0%

ASIA 8 1 1 10

80,0% 10,0% 10,0% 100,0%

TOTAL 98 12 37 127 2 15 291

33,7% 4,1% 12,7% 43,6% 0,7% 5,2% 100,0%

2ª OCUPACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

CONSTRUCCIÓN 53 28,5

VVENTA AMBULANTE 37 19,9

SERVICIO DOMÉSTICO 32 17,2

OTROS 23 12,4

HOSTELERÍA 21 11,3

INDUSTRIA 16 8,6

AGRICULTURA 4 2,2

TOTAL 186 100,0

FORMACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 30 2,1

NO 1.420 97,9

TOTAL 1.450 100,0
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FORMACIÓN OCUPACIONAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 20 1,4

NO 1.429 98,6

TOTAL 1.449 100,0

TRAYECTORIA PROFESIONAL, AMBOS SEXOS

MEJORA MEJORA

ECONÓMICA Y ECONÓMICA NO EL MISMO NIVEL HA EMPEORADO A

PROFESIONALMENTE PROFESIONALMENTE OCUPACIONAL SITUACIÓN LABORAL TOTAL

EUROPA 20 7 17 56 100

20,0% 7,0% 17,0% 56,0% 100,0%

MARRUECOS 197 1.199 523 213 2.132

9,2% 56,2% 24,5% 10,0% 100,0%

ARGELIA 21 41 81 30 173

12,1% 23,7% 46,8% 17,3% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 36 46 75 43 200

18,0% 23,0% 37,5% 21,5% 100,0%

ECUADOR 41 58 61 32 192

21,4% 30,2% 31,8% 16,7% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 13 13 13 8 47

27,7% 27,7% 27,7% 17,0% 100,0%

ASIA 7 2 6 4 19

36,8% 10,5% 31,6% 21,1% 100,0%

TOTAL 335 1.366 776 386 2.863

11,7% 47,7% 27,1% 13,5% 100,0%
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TRAYECTORIA PROFESIONAL, VARONES

MEJORA MEJORA

ECONÓMICA Y ECONÓMICA NO EL MISMO NIVEL HA EMPEORADO A

PROFESIONALMENTE PROFESIONALMENTE OCUPACIONAL SITUACIÓN LABORAL TOTAL

EUROPA 16 7 8 40 71

22,5% 9,9% 11,3% 56,3% 100,0%

MARRUECOS 152 1.155 466 193 1.966

7,7% 58,7% 23,7% 9,8% 100,0%

ARGELIA 21 38 73 27 159

13,2% 23,9% 45,9% 17,0% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 31 46 68 35 180

17,2% 25,6% 37,8% 19,4% 100,0%

ECUADOR 20 35 29 18 102

19,6% 34,3% 28,4% 17,6% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 4 7 5 5 21

19,0% 33,3% 23,8% 23,8% 100,0%

ASIA 5 2 2 9

55,6% 22,2% 22,2% 100,0%

TOTAL 249 1.290 649 320 2.508

9,9% 51,4% 25,9% 12,8% 100,0%

TRAYECTORIA PROFESIONAL, MUJERES

MEJORA MEJORA

ECONÓMICA Y ECONÓMICA NO EL MISMO NIVEL HA EMPEORADO A

PROFESIONALMENTE PROFESIONALMENTE OCUPACIONAL SITUACIÓN LABORAL TOTAL

EUROPA 4 9,9% 9 16 29

13,8% 31,0% 55,2% 100,0%

MARRUECOS 45 44 57 20 166

27,1% 26,5% 34,3% 12,0% 100,0%

ARGELIA 3 8 3 14

21,4% 57,1% 21,4% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 5 7 8 20

25,0% 35,0% 40,0% 100,0%

ECUADOR 21 23 32 14 90

23,3% 25,6% 35,6% 15,6% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 9 6 8 3 26

34,6% 23,1% 30,8% 11,5% 100,0%

ASIA 2 6 2 10

20,0% 60,0% 20,0% 100,0%

TOTAL 86 76 127 66 355

24,2% 21,4% 35,8% 18,6% 100,0%
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CONVIVENCIA FAMILIAR, VARONES

VIVE CON SU CÓNYUGE VIVE CON OTROS NO VIVE

Y/O HIJOS FAMILIARES CON FAMILIARES TOTAL

EUROPA 2 5 105 112

1,8% 4,5% 93,8% 100,0%

MARRUECOS 330 916 798 2.044

16,1% 44,8% 39,0% 100,0%

ARGELIA 7 14 157 178

3,9% 7,9% 88,2% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 5 19 192 216

2,3% 8,8% 88,9% 100,0%

ECUADOR 19 30 63 112

17,0% 26,8% 56,3% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 14 5 4 23

60,9% 21,7% 17,4% 100,0%

ASIA 9 1 10

90,0% 10,0% 100,0%

TOTAL 386 989 1.320 2.695

14,3% 36,7% 49,0% 100,0%

CONVIVENCIA FAMILIAR, AMBOS SEXOS

VIVE CON SU CÓNYUGE VIVE CON OTROS NO VIVE

Y/O HIJOS FAMILIARES CON FAMILIARES TOTAL

EUROPA 13 7 132 152

8,6% 4,6% 86,8% 100,0%

MARRUECOS 421 976 837 2.234

18,8% 43,7% 37,5% 100,0%

ARGELIA 11 23 161 195

5,6% 11,8% 82,6% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 12 21 209 242

5,0% 8,7% 86,4% 100,0%

ECUADOR 54 60 101 215

25,1% 27,9% 47,0% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 35 9 9 53

66,0% 17,0% 17,0% 100,0%

ASIA 14 5 1 20

70,0% 25,0% 5,0% 100,0%

TOTAL 560 1.101 1.450 3.111

18,0% 35,4% 46,6% 100,0%
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CONVIVENCIA FAMILIAR, MUJERES

VIVE CON SU CÓNYUGE VIVE CON OTROS NO VIVE

Y/O HIJOS FAMILIARES CON FAMILIARES TOTAL

EUROPA 11 2 27 40

27,5% 5,0% 67,5% 100,0%

MARRUECOS 91 60 39 190

47,9% 31,6% 20,5% 100,0%

ARGELIA 4 9 4 17

23,5% 52,9% 23,5% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 7 2 17 26

26,9% 7,7% 65,4% 100,0%

ECUADOR 35 30 38 103

34,0% 29,1% 36,9% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 21 4 5 30

70,0% 13,3% 16,7% 100,0%

ASIA 5 5 10

50,0% 50,0% 100,0%

TOTAL 174 112 130 416

41,8% 26,9% 31,3% 100,0%

SITUACIÓN FAMILIAR

CÓNYUGE/HIJOS

CÓNYUGE Y/O CÓNYUGE Y/O HIJOS ESPAÑA NO TIENE CÓNYUGE

HIJOS EN ESPAÑA PAÍS DE ORIGEN PAÍS DE ORIGEN Y/O HIJOS TOTAL

EUROPA 8 77 7 66 158

5,1% 48,7% 4,4% 41,8% 100,0%

MARRUECOS 349 759 153 957 2218

15,7% 34,2% 6,9% 43,1% 100,0%

ARGELIA 9 35 7 143 194

4,6% 18,0% 3,6% 73,7% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 10 51 11 170 242

4,1% 21,1% 4,5% 70,2% 100,0%

ECUADOR 47 71 19 77 214

22,0% 33,2% 8,9% 36,0% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 34 3 3 14 54

63,0% 5,6% 5,6% 25,9% 100,0%

ASIA 13 1 1 5 20

65,0% 5,0% 5,0% 25,0% 100,0%

TOTAL 470 997 201 1.432 3.100

15,2% 32,2% 6,5% 46,2% 100,0%
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PROCESO DE REAGRUPACIÓN

NO DESEA NO
TRAER A LA CUMPLE LOS

FAMILIA DENEGADA REQUISITOS SIN MEDIOS TRAMITACIÓN REALIZADA TOTAL

EUROPA 133 12 6 6 157

84,7% 7,6% 3,8% 3,8% 100,0%

MARRUECOS 667 18 317 662 168 312 2.144

31,1% 0,8% 14,8% 30,9% 7,8% 14,6% 100,0%

ARGELIA 122 24 19 10 9 184

66,3% 13,0% 10,3% 5,4% 4,9% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 134 37 50 8 7 236

56,8% 15,7% 21,2% 3,4% 3,0% 100,0%

ECUADOR 120 43 14 1 21 199

60,3% 21,6% 7,0% 0,5% 10,6% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 16 3 5 3 23 50

32,0% 6,0% 10,0% 6,0% 46,0% 100,0%

ASIA 1 3 3 13 20

5,0% 15,0% 15,0% 65,0% 100,0%

TOTAL 1.193 18 439 756 193 391 2.990

39,9% 0,6% 14,7% 25,3% 6,5% 13,1% 100,0%

PROCESO DE REAGRUPACIÓN FAMILIAR SEGÚN ESTADO CIVIL

SOLTERO CASADO SEPARADO/DIVORCIADO VIUDO/OTROS TOTAL

NO DESEA TRAER A LA FAMILIA 867 274 34 15 1190

72,9% 23,0% 2,9% 1,3% 100,0%

REAGRUPACIÓN DENEGADA 6 11 1 18

33,3% 61,1% 5,6% 100,0%

NO CUMPLE LOS REQUISITOS 193 230 10 6 439

44,0% 52,4% 2,3% 1,4% 100,0%

SIN MEDIOS 234 517 3 2 756

31,0% 68,4% 0,4% 0,3% 100,0%

TRAMITACIÓN 20 172 1 193

10,4% 89,1% 0,5% 100,0%

REALIZADA 39 336 9 7 391

10,0% 85,9% 2,3% 1,8% 100,0%

TOTAL 1.359 1.540 58 30 2.987

45,5% 51,6% 1,9% 1,0% 100,0%
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EXPECTATIVAS DE PERMANENCIA

SIN INTENCIÓN QUEDARSE QUEDARSE QUEDARSE SEGÚN EVOL. DEL
DE QUEDARSE 1 AÑO 5 AÑOS 10 AÑOS PAÍS DE ORIGEN TOTAL

 EUROPA 5 100 17 28 4 154

3,2% 64,9% 11,0% 18,2% 2,6% 100,0%

MARRUECOS 94 50 168 1412 422 2146

4,4% 2,3% 7,8% 65,8% 19,6% 100,0%

ARGELIA 14 16 41 56 59 186

7,5% 8,6% 22,0% 30,1% 31,7% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 4 18 44 121 44 231

1,7% 7,8% 19,0% 52,4% 19,0% 100,0%

ECUADOR 7 59 82 15 48 211

3,3% 28,0% 38,9% 7,1% 22,7% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 5 10 31 7 53

9,4% 18,9% 58,5% 13,2% 100,0%

ASIA 3 17 20

15,0% 85,0% 100,0%

TOTAL 129 243 365 1.680 584 3.001

4,3% 8,1% 12,2% 55,9% 19,4% 100,0%

RELACIÓN CON LA FAMILIA AUSENTE

NO MANTIENE CONTACTOS UNA CONTACTOS CONTACTOS
CONTACTOS VEZ AL AÑO CADA 2/3 MESES MUY REGULARES TOTAL

 EUROPA 17 8 11 120 156

10,9% 5,1% 7,1% 76,9% 100,0%

MARRUECOS 84 179 191 1.772 2.226

3,8% 8,0% 8,6% 79,6% 100,0%

ARGELIA 20 16 22 135 193

10,4% 8,3% 11,4% 69,9% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 51 11 53 123 238

21,4% 4,6% 22,3% 51,7% 100,0%

ECUADOR 13 4 44 153 214

6,1% 1,9% 20,6% 71,5% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 10 10 29 49

20,4% 20,4% 59,2% 100,0%

ASIA 4 3 2 11 20

20,0% 15,0% 10,0% 55,0% 100,0%

TOTAL 199 231 323 2.343 3.096

6,4% 7,5% 10,4% 75,7% 100,0%
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LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA

AISLADA FUERA DE ASENTAMIENTO AISLADO INTEGRADA EN
 NUCLEO URBANO DEL NÚCLEO PRINCIPAL NÚCLEO URBANO TOTAL

 EUROPA 3 15 113 131

2,3% 11,5% 86,3% 100,0%

MARRUECOS 437 659 1119 2.215

19,7% 29,8% 50,5% 100,0%

ARGELIA 34 20 126 180

18,9% 11,1% 70,0% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 17 4 173 194

8,8% 2,1% 89,2% 100,0%

ECUADOR 21 5 183 209

10,0% 2,4% 87,6% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 2 52 54

3,7% 96,3% 100,0%

ASIA 20 20

100,0% 100,0%

TOTAL 514 703 1786 3.003

17,1% 23,4% 59,5% 100,0%

REGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA

FACILITADA CEDIDA O
POR EL FACILITADA PROPIA PROPIA VIVIENDA OTRA
PATRON POR OTROS ALQUILADA REALQUILADA PAGÁNDOLA PAGADA COMPARTIDA FORMA TOTAL

 EUROPA 4 109 18 3 20 154

2,6% 70,8% 11,7% 1,9% 13,0% 100,0%

MARRUECOS 518 98 1169 9 64 10 130 232 2.230

23,2% 4,4% 52,4% 0,4% 2,9% 0,4% 5,8% 10,4% 100,0%

ARGELIA 10 20 77 1 2 2 25 54 191

5,2% 10,5% 40,3% 0,5% 1,0% 1,0% 13,1% 28,3% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 6 45 124 28 28 231

2,6% 19,5% 53,7% 12,1% 12,1% 100,0%

ECUADOR 12 20 121 6 53 3 215

5,6% 9,3% 56,3% 2,8% 24,7% 1,4% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 1 4 25 9 2 10 3 54

1,9% 7,4% 46,3% 16,7% 3,7% 18,5% 5,6% 100,0%

ASIA 13 3 4 20

65,0% 15,0% 20,0% 100,0%

TOTAL 551 296 1.547 16 81 18 246 340 3.095

17,8% 9,6% 50,0% 0,5% 2,6% 0,6% 7,9% 11,0% 100,0%
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PERSONAS POR VIVIENDA

FRECUENCIAS PORCENTAJE

una 154 5,1%

dos-tres 867 28,6%

cuatro-cinco 982 32,4%

seis-siete 528 17,4%

ocho y más 501 16,5%

Total 3.032 100,0%

EQUIPAMIENTOS DE LAS VIVIENDAS

NO SI TOTAL

Agua corriente 302 2.549 2.851

10,6% 89,4% 100,0%

WC/ducha 435 2.368 2.803

15,5% 84,5% 100,0%

Electricidad 275 2.559 2.834

9,7% 90,3% 100,0%

Cocina 374 2.403 2.777

13,5% 86,5% 100,0%

Calefacción 2258 184 2442

92,5% 7,5% 100,0%

Teléfono 2.234 199 2.433

91,8% 8,2% 100,0%

AFILIACIÓN A ASOCIACIONES

NO SI TOTAL

Sindicatos o partidos políticos 1.437 42 1.479

97,2% 2,8% 100,0%

Asociaciones inmigrantes 1.386 159 1.545

89,7% 10,3% 100,0%

Organizaciones locales 1.433 163 1.596

89,8% 10,2% 100,0%
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PRESTACIONES SANITARIAS

SIN COBERTURA SIN COBERTURA,
SEGURO PRIVADO ASISTE A LA ASISTE A UN NO SABE

SEGURIDAD DE ASISTENCIA SANI. PÚB. EN CENTRO DE ONG DONDE
SOCIAL SANITARI URGENCIAS DE URGENCIA ACUDIR TOTAL

EUROPA 10 67 64 15 156

6,4% 42,9% 41,0% 9,6% 100,0%

MARRUECOS 1.826 17 246 83 52 2.224

82,1% 0,8% 11,1% 3,7% 2,3% 100,0%

ARGELIA 103 1 58 19 12 193

53,4% 0,5% 30,1% 9,8% 6,2% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 108 69 55 10 242

44,6% 28,5% 22,7% 4,1% 100,0%

ECUADOR 35 3 101 48 28 215

16,3% 1,4% 47,0% 22,3% 13,0% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 38 4 8 4 54

70,4% 7,4% 14,8% 7,4% 100,0%

ASIA 20 20

100,0% 100,0%

TOTAL 2.140 25 549 269 121 3.104

68,9% 0,8% 17,7% 8,7% 3,9% 100,0%

RELACIONES SOCIALES, VARONES

SOLO CON INMIGR. SOLO NORMALES PARTICIPA CON TIENE
DEL PAÍS CON OTROS CON ESPAÑOLES EN AMIGOS

NO TIENEN DE ORIGEN EXTRANJEROS ESPAÑOLES ACTIVIDADES ESPAÑOLES TOTAL

EUROPA 3 27 26 48 14 118

2,5% 22,9% 22,0% 40,7% 11,9% 100,0%

MARRUECOS 284 1.136 77 258 20 266 2.041

13,9% 55,7% 3,8% 12,6% 1,0% 13,0% 100,0%

ARGELIA 5 74 33 29 3 32 176

2,8% 42,0% 18,8% 16,5% 1,7% 18,2% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 14 61 78 29 2 31 215

6,5% 28,4% 36,3% 13,5% 0,9% 14,4% 100,0%

ECUADOR 21 3 62 2 19 107

19,6% 2,8% 57,9% 1,9% 17,8% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 1 18 1 3 23

4,3% 78,3% 4,3% 13,0% 100,0%

ASIA 3 1 2 4 10

30,0% 10,0% 20,0% 40,0% 100,0%

TOTAL 307 1.322 218 446 28 369 2.690

11,4% 49,1% 8,1% 16,6% 1,0% 13,7% 100,0%
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RELACIONES SOCIALES, MUJERES

SOLO CON INMIGR. SOLO NORMALES PARTICIPA CON TIENE
DEL PAÍS CON OTROS CON ESPAÑOLES EN AMIGOS

NO TIENEN DE ORIGEN EXTRANJEROS ESPAÑOLES ACTIVIDADES ESPAÑOLES TOTAL

EUROPA 2 6 8 21 2 1 40

5,0% 15,0% 20,0% 52,5% 5,0% 2,5% 100,0%

MARRUECOS 16 33 8 66 2 61 186

8,6% 17,7% 4,3% 35,5% 1,1% 32,8% 100,0%

ARGELIA 1 5 1 7 1 15

6,7% 33,3% 6,7% 46,7% 6,7% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 10 3 7 6 26

38,5% 11,5% 26,9% 23,1% 100,0%

ECUADOR 1 18 1 47 5 29 101

1,0% 17,8% 1,0% 46,5% 5,0% 28,7% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 1 1 13 1 15 31

3,2% 3,2% 41,9% 3,2% 48,4% 100,0%

ASIA 2 1 6 1 10

20,0% 10,0% 60,0% 10,0% 100,0%

TOTAL 21 75 22 167 10 114 409

5,1% 18,3% 5,4% 40,8% 2,4% 27,9% 100,0%

MANTENIMIENTO CULTURA PROPIA

ABANDONO DE USOS Y CONSERVA USOS CELEBRA CON OTROS DESARR. ACTIVIDAD

COSTUMBRES DE SU Y COSTUMBRES INMIGRANTES FIESTAS DE LA CULTURA

CULTURA DE ORIGEN EN PRIVADO DE SU PAÍS DE SU PAÍS TOTAL

EUROPA 9 118 24 1 152

5,9% 77,6% 15,8% 0,7% 100,0%

MARRUECOS 52 608 1484 84 2.228

2,3% 27,3% 66,6% 3,8% 100,0%

ARGELIA 12 125 54 2 193

6,2% 64,8% 28,0% 1,0% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 17 175 44 2 238

7,1% 73,5% 18,5% 0,8% 100,0%

ECUADOR 23 92 50 19 184

12,5% 50,0% 27,2% 10,3% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 10 26 6 2 44

22,7% 59,1% 13,6% 4,5% 100,0%

ASIA 1 15 4 20

5,0% 75,0% 20,0% 100,0%

TOTAL 124 1.159 1.666 110 3.059

4,1% 37,9% 54,5% 3,6% 100,0%
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MANTENIMIENTO CULTURA PROPIA, VARONES

ABANDONO DE USOS Y CONSERVA USOS CELEBRA CON OTROS DESARROLLA ACTIV.

COSTUMBRES DE SU Y COSTUMBRES INMIGRANTES FIESTAS DE LA CULTURA

CULTURA DE ORIGEN EN PRIVADO DE SU PAÍS DE SU PAÍS TOTAL

EUROPA 6 87 19 1 113

5,3% 77,0% 16,8% 0,9% 100,0%

MARRUECOS 35 531 1401 73 2.040

1,7% 26,0% 68,7% 3,6% 100,0%

ARGELIA 11 116 47 2 176

6,3% 65,9% 26,7% 1,1% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 15 155 40 2 212

7,1% 73,1% 18,9% 0,9% 100,0%

ECUADOR 10 56 27 7 100

10,0% 56,0% 27,0% 7,0% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 3 13 2 1 19

15,8% 68,4% 10,5% 5,3% 100,0%

ASIA 7 3 10

70,0% 30,0% 100,0%

TOTAL 80 965 1.539 86 2.670

3,0% 36,1% 57,6% 3,2% 100,0%

MANTENIMIENTO CULTURA PROPIA, MUJERES

ABANDONO DE USOS Y CONSERVA USOS CELEBRA CON OTROS DESARROLLA ACTIV.

COSTUMBRES DE SU Y COSTUMBRES INMIGRANTES FIESTAS DE LA CULTURA

CULTURA DE ORIGEN EN PRIVADO DE SU PAÍS DE SU PAÍS TOTAL

EUROPA 3 31 5 39

7,7% 79,5% 12,8% 100,0%

MARRUECOS 17 77 83 11 188

9,0% 41,0% 44,1% 5,9% 100,0%

ARGELIA 1 9 7 17

5,9% 52,9% 41,2% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 2 20 4 26

7,7% 76,9% 15,4% 100,0%

ECUADOR 13 36 23 12 84

15,5% 42,9% 27,4% 14,3% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 7 13 4 1 25

28,0% 52,0% 16,0% 4,0% 100,0%

ASIA 1 8 1 10

10,0% 80,0% 10,0% 100,0%

TOTAL 44 194 127 24 389

11,3% 49,9% 32,6% 6,2% 100,0%
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INCIDENTES RACISTAS

NO SI TOTAL

 EUROPA 6 1 7

85,7% 14,3% 100,0%

MARRUECOS 1200 288 1488

80,6% 19,4% 100,0%

ARGELIA 30 43 73

41,1% 58,9% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 43 26 69

62,3% 37,7% 100,0%

ECUADOR 15 2 17

88,2% 11,8% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 10 3 13

76,9% 23,1% 100,0%

ASIA 4 4

100,0% 100,0%

TOTAL 1.308 363 1.671

78,3% 21,7% 100,0%

INCIDENTES RACISTAS SEGÚN SEXO

NO SI TOTAL

VARONES 78,0% 22,0% 100,0%

MUJERES 82,2% 17,8% 100,0%

TOTAL 78,3% 21,7% 100,0%



84

DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO

NO SI TOTAL

EUROPA 6 6

100,0% 100,0%

MARRUECOS 1.111 337 1.448

76,7% 23,3% 100,0%

ARGELIA 28 26 54

51,9% 48,1% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 41 26 67

61,2% 38,8% 100,0%

ECUADOR 14 19 33

42,4% 57,6% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 10 4 14

71,4% 28,6% 100,0%

ASIA 4 4

100,0% 100,0%

TOTAL 1.214 412 1.626

74,7% 25,3% 100,0%

DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO SEGÚN SEXO

NO SI TOTAL

VARONES 74,9% 25,1% 100,0%

MUJERES 71,3% 28,7% 100,0%

TOTAL 74,7% 25,3% 100,0%



85

DISCRIMINACIÓN EN LA CALLE O ENTRE EL PÚBLICO

NO SI TOTAL

 EUROPA 6 6

100,0% 100,0%

MARRUECOS 1.001 469 1.470

68,1% 31,9% 100,0%

ARGELIA 35 15 50

70,0% 30,0% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 39 32 71

54,9% 45,1% 100,0%

ECUADOR 16 6 22

72,7% 27,3% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 9 3 12

75,0% 25,0% 100,0%

ASIA 1 3 4

25,0% 75,0% 100,0%

TOTAL 1.107 528 1.635

67,7% 32,3% 100,0%

DISCRIMINACIÓN EN LA CALLE SEGÚN SEXO

NO SI TOTAL

VARONES 67,1% 32,9% 100,0%

MUJERES 76,5% 23,5% 100,0%

TOTAL 67,7% 32,3% 100,0%
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DISCRIMINACIÓN POR FUNCIONARIOS SEGÚN SEXO

NO SI TOTAL

VARONES 93,1% 6,9% 100,0%

MUJERES 94,6% 5,4% 100,0%

TOTAL 93,1% 6,9% 100,0%

DISCRIMINACIÓN POR FUNCIONARIOS

NO SI TOTAL

 EUROPA 6 1 7

85,7% 14,3% 100,0%

MARRUECOS 1295 84 1379

93,9% 6,1% 100,0%

ARGELIA 37 8 45

82,2% 17,8% 100,0%

RESTO DE ÁFRICA 46 6 52

88,5% 11,5% 100,0%

ECUADOR 16 2 18

88,9% 11,1% 100,0%

RESTO DE LATINOAMÉRICA 10 3 13

76,9% 23,1% 100,0%

ASIA 4 4

100,0% 100,0%

TOTAL 1.414 104 1.518

93,1% 6,9% 100,0%


	Presentación
	Índice
	Introducción
	1. Características de los inmigrantes
	1.1 Áreas de procedencia
	1.2 Sexo
	1.3 Edad
	1.4 Nivel de instrucción
	1.5 Conocimiento de la lengua castellana
	1.6 Tiempo de estancia en España y en Murcia
	1.7 Situación administrativa
	1.8 Ocupación laboral
	1.9 Trayectoria económica y profesional
	1.10 Estado civil y situación familiar
	1.11 Intención de quedarse en España
	1.12 Vivienda
	1.13 Prestaciones sanitarias
	1.14 Relaciones sociales e integración social
	1.15 Mantenimiento de la cultura propia
	1.16 Situaciones de racismo

	2. Características más significativas de los colectivos
	3. Anexo estadístico

