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La Consejería de Trabajo y Política Social en su afán por disponer de una información sobre

la situación y expectativas de los inmigrantes en la Región de Murcia, viene consolidando

desde el año 1998 la “Red de Situación de la Integración Social de los Inmigrantes”, con la

participación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las Corporaciones Locales. Se pre-

tende de esta manera acercarnos a la realidad de la inmigración en nuestra Región, y dar

cumplimiento a uno de los objetivos que se marcaron en el “Plan para la Integración Social de

los Inmigrantes de la Región de Murcia 2002-2004”.

De este modo, disponemos de una información que nos permite seguir avanzando en nuestras

políticas de integración de los inmigrantes, que acuden a nuestra Región, en busca de un futuro

más próspero al tiempo que colaboran en el desarrollo económico y social de nuestra Comuni-

dad Autónoma.

El informe que aquí se presenta corresponde a los datos recogidos durante el año 2002. En

este aspecto, ha sido fundamental el trabajo desarrollado por los profesionales de los Centros

de Servicios Sociales de Águilas, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Murcia y Yecla; las Man-

comunidades del Mar Menor, Noroeste, Río Mula y Sureste; y la Oficina de Atención al Inmi-

grante (OFRAIN) de la Comunidad Autónoma, que con su esfuerzo y dedicación han recopilado

los datos directamente de los inmigrantes, a través de entrevistas personales. A todos estos

profesionales es justo agradecer la tarea que realizan, sin la cual no hubiera sido posible la

elaboración de este informe.

Cristina Rubio Peiró

                                                           CONSEJERA DE TRABAJO Y POLÍTICA SOCIAL
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Este informe es una continuación de los trabajos iniciados en 1998 en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
con el objetivo de obtener información acerca de las características, condiciones de vida y
expectativas de los inmigrantes. La realización de estudios sociológicos sobre inmigrantes es
siempre una tarea difícil de abordar ya que se trata de una población que tiene unas condicio-
nes singulares de asentamiento, regularización administrativa y movilidad, y sobre la cual las
cifras oficiales tienen una relativa fiabilidad. Para este trabajo la información se ha obtenido
mediante un cuestionario realizado a los inmigrantes que acuden a los centros de servicios
sociales municipales. En aras de la “honradez sociológica” hay que decir que se trata de perso-
nas que demandan algún tipo de recurso social, por otra parte el mismo hecho de responder
ante organismos de la Administración Pública puede inducir a ciertas reticencias en algunas
preguntas sobre todo en aquellas que se refieren a situaciones administrativas.

En el año 2002 han participado en la recogida de información los Ayuntamientos de Águi-
las, Cartagena, Lorca Molina de Segura, Murcia y Yecla; las Mancomunidades de Servicios
Sociales del Mar Menor, Noroeste, Río Mula y Sureste; y la Oficina de Atención al Inmigrante
(OFRAIN) de la Comunidad Autónoma, recopilando un total de 1.777 cuestionarios respondi-
dos. El cuestionario, que fue elaborado con el propósito de que se utilizara en toda España,
contiene preguntas relativas a: procedencia, edad, nivel de instrucción, residencia en España,
vivienda, situación familiar, hijos, reagrupación familiar, expectativas de permanencia en Espa-
ña, actividad laboral, variación de la situación profesional y nivel de vida, asistencia sanitaria y
racismo. Disponer de un número tan elevado de entrevistas en años sucesivos otorga una
fiabilidad a los resultados y ofrece una contribución al conocimiento de esta realidad social tan
diversa y compleja.

El análisis de los datos se ha realizado en función de dos variables explicativas principales, el
área de procedencia y el sexo considerando que esas dos variables determinan diferencias
significativas en la mayoría de las características y condicionantes de las personas inmigrantes,
tal como se verifica en los resultados del estudio. El informe está estructurado en siete aparta-
dos. En el primero se ofrecen las características personales de la población inmigrante aten-
diendo a su procedencia, edad, nivel de instrucción y conocimiento del castellano. El segundo
hace referencia a la estancia de los inmigrantes incluyendo el tiempo de permanencia, docu-
mentación de residencia, alojamiento y cambios de localidad. El tercero está dedicado a la
situación y convivencia familiar, deseo de reagrupamiento y expectativas de permanencia en
España. En el cuarto se refleja la actividad laboral en Murcia, el sector en el que trabajan y la que
tenían en sus países de origen. El quinto está referido a las variaciones que perciben las perso-
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nas inmigrantes respecto a su situación económica y profesional y a su nivel de vida con rela-
ción a sus países de origen. En el sexto se incluye la asistencia sanitaria, los motivos por los que
acuden a los servicios sociales y el sentimiento de discriminación. En el último apartado se ha
realizado un perfil de los inmigrantes según el área de procedencia.

Este tercer informe de la “Red de Situación de la Integración Social de los Inmigrantes de la
Región de Murcia”, que corresponde al año 2002, permite observar los cambios producidos y
las constantes que se están manteniendo en la población inmigrante. Entre el informe de 1998-
99 y el de 2001 se observaron bastantes cambios en las características de los inmigrantes, en
este informe de 2002 se aprecia un afianzamiento de los resultados de 2001, lo que indica una
estabilización en las particularidades de los inmigrantes en Murcia. A grandes rasgos se conso-
lida una inmigración latinoamericana y sobre todo ecuatoriana con una equidad entre varones
y mujeres que difumina la imagen del inmigrante predominantemente varón y magrebí; se
mantiene un porcentaje de inmigrantes universitarios por encima del 10%, aunque sigue ha-
biendo una cuarta parte que solo sabe leer y escribir o es analfabeta, siendo los marroquíes los
que tienen, en general, menor formación; continúa existiendo una gran movilidad residencial
especialmente en los procedentes del África Subsahariana; aumenta la proporción de inmi-
grantes con responsabilidades familiares, sin embargo continúa existiendo una división familiar
entre España y sus países de origen; entre los procedentes de Latinoamérica se suele producir
la convivencia en el mismo hogar de personas de la familia con otras que no son familiares
dando lugar a una familia ampliada; continúa descendiendo la proporción de inmigrantes que
desean permanecer para siempre en España, los procedentes de África son los que en mayor
medida piensan establecerse permanentemente; aunque la agricultura sigue siendo la activi-
dad principal sobre todo para magrebíes y ecuatorianos, para los de Europa de Este, y otros
países Latinoamérica las ocupaciones son más variadas, destacando la construcción; continúa
produciéndose un cambio de actividad laboral con relación a la que tenían en sus países de
origen especialmente entre las personas de Europa del Este; los inmigrantes siguen manifes-
tando que pensando que en España mejoran su nivel económico aunque no profesional, no
obstante una amplia mayoría consideran que su nivel de vida ha mejorado.

Es preciso mencionar el interés y dedicación que han puesto las personas que en los dife-
rentes puntos de información se han encargado de efectuar los cuestionarios a los inmigrantes
e introducir los datos en el programa informático, pues este informe no se habría podido rea-
lizar sin su colaboración.
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PROCEDENCIA

Aumenta la proporción de encuestados procedentes de Latinoamérica y disminuye la
proporción de los procedentes de África.

Según los datos de las encuestas, año tras año se percibe como la inmigración ha dejado de
tener un predominio de procedencia marroquí, para presentar una composición mucho más
variada. Se mantiene la tendencia ya apuntada en 2001 de un aumento de la inmigración
procedente de Latinoamérica y un descenso de la inmigración que llega de África. Los latinoa-
mericanos suponen más de la mitad de los encuestados, mientras que los africanos que en las
encuestas de 1998-99 eran la gran mayoría con el 86%, en el año 2002 tan solo representan un
tercio (gráfico 1.1 y cuadro 1.1).

La inmigración procedente de Ecuador sigue una tendencia alcista, aunque mucho más
moderada que el gran salto que experimentó entre 1998-99, en 2002 son casi la mitad de los
encuestados con el 44%. También la inmigración del resto de países de Latinoamérica (en
especial: Colombia, Bolivia, Argentina, Perú y Chile) continúa con una línea ascendente y supo-
nen el 11% de los encuestados. Para el análisis de los resultados de 2002 se han desvinculado
del “Resto de Latinoamérica” los procedentes de Colombia cuyo porcentaje sobre el total de
encuestados es de 4,7%, quedando la categoría de “Resto de Latinoamérica” con una repre-
sentación del 6,4% del total.

En el conjunto de los encuestados los inmigrantes procedentes de Marruecos tienen un
peso cada vez menor. De abarcar el 72% en los cuestionarios recogidos en 1998/99 ha descen-
dido al 27% en 2002. El otro país que se señala en el estudio perteneciente al continente
africano es Argelia, cuya proporción en el conjunto de los entrevistados mantiene una tónica

CUADRO 1.1. PROCEDENCIA DE LOS ENTREVISTADOS (2002)

Porcentaje (N)

Ecuador 44,1 784
Marruecos 27,3 485
Europa del Este 8,0 143
Resto Latinoamérica 6,4 114
Colombia 4,7 83
Argelia 4,6 82
Resto de África 4,4 79
Asia 0,4 7
Total 100,0 1.777

1
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estable a pesar de que ha tenido una leve variación en el último año pasando del 6% en 2001
al 5% en 2002. Los que provienen del “Resto de África” (principalmente de países como Nige-
ria, Senegal y Mauritania y la zona del Sahara Occidental) experimentaron un descenso entre
1998-99 y 2001, del 8% al 4% pero se han mantenido en ese porcentaje durante 2002.

El peso relativo de los inmigrantes provenientes de Europa del Este (especialmente: Bulga-
ria, Ucrania, Rumania, Rusia y Polonia) va ascendiendo paulatinamente. En las encuestas reali-
zadas durante 1998/99 representaba el 5% y en 2002 ha llegado al 8%.

Los inmigrantes de procedencia asiática siguen siendo una parte muy minoritaria, en los
años anteriores apenas llegaban al 1%, en 2002 tan sólo son el 0,4%. Debido a esta baja repre-
sentación y a su escasa significación numérica los asiáticos no han sido tenidos en cuenta en el
análisis desagregado por áreas de procedencia.

La distribución de las áreas de procedencia de las personas inmigrantes encuestadas tiene
una gran similitud con los datos que ofrece el Padrón de Habitantes de 2002, tanto en la
jerarquía de los grupos como en su peso específico, lo cual indica una gran semejanza con los
datos oficiales. Las pequeñas diferencias se aprecian en el grupo de los marroquíes cuyo peso
en las encuestas es inferior en 4 puntos porcentuales al que ofrece el Padrón; por otro lado en
los grupos minoritarios de “resto de Latinoamérica”, “resto de África” y Argelia tienen una
representación superior en las encuestas próxima a 2 puntos porcentuales. La presencia de
asiáticos aparece también de manera poco significativa en el Padrón. El resto de extranjeros en
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INMIGRANTES

la Región de Murcia que no están encuadrados en estos grupos encuestado suponen el 8,6%
del total, lo que significa que más del 90% de los inmigrantes de la Región de Murcia están
representados en la encuesta (cuadro 1.2).

SEXO

Entre los encuestados hay una equidad entre varones y mujeres. Sin embargo los hombres
predominan entre las personas procedentes de África y las mujeres entre las personas de
Colombia y Ecuador.

En la composición por sexo de las personas entrevistadas continua en el año 2002 la pari-
dad entre hombres y mujeres. El predominio masculino que se manifestaba en las encuestas de
1998-99, para el conjunto de las personas inmigrantes, parece definitivamente desaparecido.
Ahora bien se siguen manteniendo, a grandes rasgos, las diferencias respecto al peso de varo-
nes y mujeres en los diferentes colectivos. Las mujeres son mayoría entre las personas proce-
dentes de Ecuador, Colombia y Europa del Este, y suponen casi la mitad del “resto de Latino-
américa”. Por el contrario los hombres continúan predominando entre las personas que provie-
nen del “Resto de África” y especialmente de los países del Magreb (gráficos 1.2 y 1.3).

En el Padrón de Habitantes de 2002 la proporción de mujeres es del 36%, inferior a la que
resulta en las encuestas, de lo cual se deduce que las mujeres acuden en mayor medida que los

CUADRO 1.2. PROCEDENCIA DE LOS EXTRANJEROS EN LA REGIÓN DE MURCIA
(PADRÓN DE HABITANTES DE 2002)

Porcentaje sobre Porcentaje
el total de los sobre el total

Extranjeros grupos encuestados de extranjeros

Ecuador 33.451 43,8 40,0
Marruecos 23.936 31,3 28,7
Europa del Este 5.987 7,8 7,2
Colombia 4.746 6,2 5,7
Resto Latinoamérica 3.495 4,6 4,2
Resto África 2.053 2,7 2,5
Argelia 1.499 2,0 1,8
Asia 1.200 1,6 1,4
Total 76.367 100,0 91,4
Resto extranjeros 7.179 8,6
TOTAL 83.546 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro Regional de Estadística.
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hombres a los centros de servicios sociales. A grandes rasgos por áreas de procedencia se
confirma que los grupos con una mayor proporción de mujeres son los latinoamericanos y los
de Europa del Este y donde hay menos mujeres es en los procedentes de África. En todos los
grupos aparecen en las encuestas una mayor proporción de mujeres que en el Padrón de
Habitantes excepto en los procedentes del “resto de Latinoamérica” donde la proporción de
mujeres es mayor en el padrón que en las encuestas (gráfico 1.4).
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EDAD

La mayoría de los inmigrantes tiene una edad comprendida entre los 20 y los 40 años.

La estructura de edad de los inmigrantes encuestados no presenta grandes variaciones
respecto a los años anteriores. Los resultados ratifican que se trata de un colectivo poblacional
con predominio en las edades laborales jóvenes comprendidas entre 20 y 40 años.

Si nos fijamos en la evolución del peso relativo de los grupos de edad hay que referir ligeras
matizaciones. Los más jóvenes de menos de 20 años siguen representando el 5% del total de
encuestados; los que están en la veintena han aumentado 2 puntos porcentuales respecto a
2001 situándose en el 38%; las personas inmigrantes entre 30 y 39 años siguen componiendo
el grupo mayoritario con el 41%; se aprecia una ligera disminución en los grupos mayores de
40 años descendiendo 2 puntos porcentuales respecto a 2001, los que tienen entre 40 y 49

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro Regional de Estadística.
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años son el 13% y los de más de 50 años el 3%. La gran mayoría de los inmigrantes (casi el
80%) tiene unas edades comprendidas entre 20 y 40 años; y hay un descenso en los de más de
40 años de edad, que se aprecia de forma más significativa si se comparan con los resultados
de 1998-99 (gráfico 1.5).

La edad media de los inmigrantes encuestados se mantiene en los 32 años. Los más

jóvenes son los procedentes de Ecuador y del “resto de África” y los de más edad los
provenientes de Europa del Este.

La edad media de los inmigrantes continúa manteniéndose en los 32 años siendo ligera-
mente inferior en las mujeres (31 años). No se aprecian diferencias notables en las edades de
los distintos colectivos, los de más edad son los de Europa del Este entre los cuales más de una
cuarta parte supera los cuarenta años, en los procedentes del “Resto de Latinoamérica” y Co-
lombia hay una quinta parte con más de cuarenta años. Los colectivos más jóvenes son los
ecuatorianos y los provenientes del Resto de África, aproximadamente la mitad no supera los
treinta años (gráficos 1.6 y 1.7 y 1.8).
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El Padrón de Habitantes de 2002 ofrece una estructura de edades coincidente con la de la
encuesta en los grupos de menos de 20 años, de 40 a 49 años y más de 50 años, sin embargo
el Padrón ofrece un dato más elevado en el grupo de 20 a 29 años e inferior en el grupo de 30
a 39 años. Esto indica que atendiendo a los datos del padrón hay un mayor grado de juventud
en los inmigrantes que el que figura en la encuesta. Por áreas de procedencia hay una similitud
entre la encuesta y el Padrón en los colectivos más jóvenes y de más edad (cuadro 1.3).

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Una décima parte de los entrevistados tiene estudios universitarios y la cuarta parte sólo
sabe leer o escribir o es analfabeta.

En el nivel de instrucción de los inmigrantes encuestados en comparación con 2001 se
aprecia: una disminución en los escalones más bajos (“sólo sabe leer y escribir” y analfabetos);
un aumento de los que tienen estudios primarios, y un leve descenso de los que tienen estu-
dios universitarios (gráfico 1.9).
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Los inmigrantes que se declaran analfabetos son el 12%, porcentaje algo menor que en
2001, pero dentro de la franja de los años anteriores que oscila entre el 10% y el 14%. Los que
declaran que sólo saben leer y escribir suponen el 14% en 2002, en este segmento ha habido
una importante disminución con relación a 2001 situándose en cifras similares a las de 1998-
99. Con estudios primarios están el 31%, porcentaje diez puntos superior al del año anterior
pero bastante inferior al de 1998-99. Los inmigrantes que tienen un nivel de instrucción de
estudios primarios o inferiores son en 2002 del 57% similar a la del 2001 y bastante inferior a
1998-99, pero con la particularidad que ha habido un descenso en los niveles más bajos.

Los inmigrantes que han alcanzado estudios de secundaria suponen el 31%, la misma cifra
que en 2001, y superior a la de 1998-99. La proporción de personas que declaran tener estudios
universitarios ha descendido con respecto al año anterior situándose casi en la misma propor-
ción que en 1998-99. El porcentaje de universitarios varía en las diferentes encuestas entre el 8%
el 14% lo cual resulta elevado teniendo en cuenta las características de estas personas.

Los inmigrantes con mayor nivel de formación son los procedentes de “resto de Latino-
américa”, Europa del Este, “resto de África” y Colombia. Los inmigrantes con menor nivel

formativo son los procedentes de Marruecos.

Con relación a la procedencia de los inmigrantes se mantienen las diferencias en el nivel de
estudios que se producían en las encuestas anteriores. En una escala del 0 al 4 (máximo) con
las frecuencias resultantes en cada nivel de instrucción, se obtiene la misma puntuación global
que en 2001 (2,1). Por áreas de procedencia de los inmigrantes hay dos grandes grupos: los
que tienen un mayor nivel de instrucción que son “resto de Latinoamérica”, Europa del Este,
“resto de África” y Colombia; y los que tienen un nivel de instrucción más bajo, Ecuador y

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INMIGRANTES

CUADRO 1.3. EDADES POR ÁREAS DE PROCEDENCIA (%).
(PADRÓN DE HABITANTES DE 2002)

De 15 a De 20 a De 30 a De 40 a De 50 y
19 años 29 años 39 años 49 años más años Total

Total 6 42 34 14 4 100
Resto África 2 48 37 10 3 100
Ecuador 5 48 32 12 3 100
Marruecos 7 39 36 14 4 100
Colombia 7 36 36 15 6 100
Europa del Este 4 35 31 23 7 100
Resto Latinoamérica 6 32 33 18 11 100
Argelia 3 30 50 12 5 100

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro Regional de Estadística
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GRÁFICO 1.10. ESCALA NIVEL DE INSTRUCCIÓN 2001/2002 (0-4)
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INMIGRANTES

Magreb que por otro lado son los más numerosos. En el primer grupo ha habido algunas
variaciones con respecto a las encuestas de 2001, han descendido en unas décimas la puntua-
ción de los procedentes de Europa del Este, en parte motivado por una menor proporción de
universitarios en este colectivo, y ha aumentado el nivel de formación de los que provienen del
resto de África. Entre los que tienen menor formación destacan los procedentes de Marruecos,
donde además ha descendido la puntuación respecto al año anterior consecuencia por la im-
portante proporción de analfabetos (gráfico1.10).

Más del 30% de los varones procedentes de “resto de Latinoamérica” y de “resto de

África” y de las mujeres procedentes de Europa del Este tienen titulación universitaria”.

Los procedentes del “resto de Latinoamérica” tienen el nivel de instrucción más elevado.
Entre los varones el porcentaje de titulados universitarios llega al 39%, los que tienen estudios
de secundaria son el 40% y no hay analfabetos. En las mujeres la proporción de tituladas
universitarias es menor que en los varones, aunque es el segundo porcentaje más alto entre las
mujeres inmigrantes (17%), en este grupo un tercio tiene estudios secundarios un 42% sólo
estudio primarios y son muy pocas las que sólo saben leer y escribir o son analfabetas.

Se observa un aumento del nivel de instrucción en los procedentes del “resto de África”.
Casi una cuarta parte tienen estudios universitarios, aunque en este aspecto las diferencias
entre varones y mujeres son significativas, pues casi un tercio de los hombres tiene estudios
universitarios, mientras que en las mujeres sólo suponen la décima parte. Con estudios de
secundaria están el 44% de los hombres y el 59% de las mujeres. En el aspecto negativo hay
una décima parte son analfabetos.

Los inmigrantes de países de la Europa del Este, continúan caracterizándose por tener un
buen nivel de instrucción. La proporción de titulados universitarios se sitúa en el 22%, aunque
es menor que en 2001. A diferencia de otros años son proporcionalmente más las mujeres
universitarias que los varones. Las mujeres graduadas universitarias de la Europa del Este supo-
nen casi un tercio, y tienen la cota más elevada de universitarias entre las mujeres inmigrantes.
A grandes rasgos, las personas que vienen de la Europa del Este han cursado al menos estudios
primarios, y sólo un 3% se declaran analfabetos.

Entre los procedentes de Colombia todos los varones han cursado al menos estudios de
primaria y hay un 16% de universitarios. En las mujeres el nivel de estudios es inferior, pero
únicamente el 6% sólo sabe leer y escribir y el 2% se declaran analfabetas.

Los inmigrantes argelinos tienen un nivel de instrucción superior al de sus vecinos de Ma-
rruecos. Una décima parte tiene estudios universitarios aunque también hay la misma propor-
ción de analfabetos. Esta situación de bipolaridad es especialmente destacable en las mujeres
argelinas, pues hay un 15% de universitarias, porcentaje relativamente elevado en compara-
ción con otros colectivos y por otra parte hay un 10% de mujeres analfabetas y otro 10% que
sólo sabe leer y escribir.
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Los inmigrantes procedentes de Ecuador tienen en conjunto, un nivel de instrucción inferior
al de los del “resto de Latinoamérica” y a los de Colombia. Comparado con los restantes colec-
tivos la proporción de universitarios es baja, aunque superior en las mujeres (6%) que en los
varones (4%). Casi un tercio de las mujeres y una quinta parte de los varones no tienen estu-
dios, incluyendo un 5% de analfabetos tanto entre los varones como en las mujeres.

Los procedentes de Marruecos siguen teniendo un bajo nivel de instrucción. Casi una terce-
ra parte de los varones marroquíes se declaran analfabetos, pero esta proporción se eleva a
cerca de la mitad en las mujeres. Además en los varones un 14% sólo sabe leer y escribir. En
conjunto casi la mitad de los marroquíes encuestados no ha cursado ningún tipo de estudios.
Tan sólo un 5% tiene titulación universitaria, porcentaje que es un punto superior en las mujeres
con respecto a los varones (gráfico 1.11 y cuadros 1.4, 1.5 y 1.6).
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GRÁFICO 1.11. ESTUDIOS TERMINADOS SEGÚN SEXO 2002 (%)
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CUADRO 1.4. ESTUDIOS TERMINADOS SEGÚN ÁREAS
DE PROCEDENCIA AMBOS SEXOS 2002 (%)

Univer- Secun- Prima- Sabe leer Analfa-

sitarios darios rios y escribir beto Total (N)

Resto Latinoamérica 29 37 28 5 1 100 (114)
Resto de África 23 49 13 6 9 100 (79)
Europa del Este 22 38 36 0 3 100 (143)
Argelia 10 32 38 12 9 100 (82)
Colombia 8 55 31 4 1 100 (83)
Ecuador 5 34 35 21 5 100 (784)
Marruecos 5 23 27 12 33 100 (485)
Total 9 33 31 14 12 100 (1.777)

CUADRO 1.5. ESTUDIOS TERMINADOS SEGÚN ÁREAS
DE PROCEDENCIA HOMBRES 2002 (%)

Univer- Secun- Prima- Sabe leer Analfa-

sitarios darios rios y escribir beto Total (N)

Ecuador 4 31 45 16 5 100 (305)
Colombia 16 45 39 0 0 100 (31)
Resto Latinoamérica 39 40 16 5 0 100 (62)
Marruecos 4 22 31 14 29 100 (344)
Argelia 8 32 39 13 8 100 (62)
Resto de África 30 44 10 8 8 100 (50)
Europa del Este 13 44 38 0 5 100 (63)
Total 9 31 34 12 14 100 (924)

CUADRO 1.6. ESTUDIOS TERMINADOS SEGÚN ÁREAS
DE PROCEDENCIA MUJERES 2002 (%)

Univer- Secun- Prima- Sabe leer Analfa-

sitarios darios rios y escribir beto Total (N)

Ecuador 6 35 29 25 5 100 (479)
Colombia 4 62 27 6 2 100 (52)
Resto Latinoamérica 17 33 42 6 2 100 (52)
Marruecos 5 27 18 8 43 100 (141)
Argelia 15 30 35 10 10 100 (20)
Resto de África 10 59 17 3 10 100 (29)
Europa del Este 30 34 34 0 3 100 (80)
Total 9 36 28 16 11 100 (853)

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INMIGRANTES
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CONOCIMIENTOS DE CASTELLANO

Los inmigrantes que no proceden de Latinoamérica tienen un bajo nivel de conocimiento
de la lengua castellana.

Los inmigrantes encuestados no castellano-parlantes continúan teniendo un bajo conoci-
miento de la lengua castellana. Los resultados de 2001 con relación a 1998-99 ofrecían una
mejora en el conocimiento del castellano, pero en 2002 esta tendencia se ha estabilizado: los
que “no hablan ni entienden” el castellano siguen siendo una quinta parte; permanecen en un
porcentaje en torno al 40% los que “entienden y hablan con dificultad”; y han aumentado los
que “entienden y hablan pero no escriben” pero a costa de los se encuentran en la mejor
situación que son los que “entienden hablan y escriben” que han disminuido ligeramente (grá-
fico 1.12).

Las mujeres, en conjunto, tienen un menor conocimiento de la lengua castellana que los
varones. La proporción de mujeres que ni entienden ni hablan castellano es de casi un tercio, el
doble que en los hombres. Sin embargo proporcionalmente son más las mujeres que “entien-
den hablan y escriben castellano” (24%) que los varones (20%) (gráfico 1.13).

Por áreas de procedencia se presentan hay algunas variaciones con respecto al año anterior
2001. En 2001 los procedentes de Europa del Este eran los que en mayor medida declaraban
que “entienden hablan y escriben castellano”, en 2002 esa posición la ocupan los procedentes
del “resto de África” en un porcentaje que llega al 37%, aunque en este colectivo hay in 19%
que ni hablan ni entienden castellano. Los marroquíes siguen siendo los que en menor medida
dominan la lengua castellana, sólo una sexta parte “entiende habla y escribe” pero son una
cuarta parte los que ni hablan ni entienden castellano (gráfico 1.14).

Los inmigrantes que reciben curso de castellano siguen estando en un porcentaje en torno
al 25%. Los más interesados en aprender castellano son los de Europa del Este pues casi la
mitad recibe cursos. Los marroquíes que son los que tienen un menor nivel de conocimiento
del idioma castellano son, precisamente, los que en menor medida acuden a cursos de caste-
llano (gráfico 1.15).

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002
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AÑOS DE ESTANCIA EN ESPAÑA

Los varones marroquíes son los que más tiempo llevan en España; los que están menos

tiempo son los varones de Europa del Este, “resto de Latinoamérica” y Colombia.

Entre los inmigrantes encuestados, los procedentes del Magreb y especialmente los de
Marruecos, son los llevan más años viviendo en España. Los inmigrantes latinoamericanos y los
de Europa del Este son los que han llegado más recientemente.

El tiempo medio de estancia en España de los inmigrantes encuestados, en conjunto, es
cada vez menor. Se trata de inmigrantes que acuden a los centros de servicios sociales para
plantear alguna demanda lo cual parece más propio de las personas que su llegada a España es
más reciente. El tiempo medio de estancia en España para el conjunto de los encuestados era
en 1998-99 de 4,3 años y ha descendido en 2002 a 2,6 años. Esta cuestión se aprecia especial-
mente entre los grupos que en 1998-99 tenían una mayor permanencia en España como son
los procedentes del “resto de Latinoamérica” donde los inmigrantes encuestados en 1998-99
tenían una permanencia media de 6,4 años que ha disminuido a 1,6 años en los encuestados
en 2002. Este fenómeno ha ocurrido también, aunque en menor escala entre los marroquíes
puesto que en 1998-99 tenían una estancia media de 5,2 y en los encuestados en 2002 ha
descendido a 4,5 años. Sin embargo en los colectivos de inmigrantes que en 1998-99 habían
llegado recientemente como ecuatorianos: procedentes de Europa del Este y del “resto de
África”, entre los encuestados en 2002 hay un mayor tiempo medio de permanencia en España
(gráfico 2.1).

Se sigue apreciando, al igual que ocurría en otros años, que las mujeres encuestadas, en
conjunto, tienen un tiempo de estancia en España inferior al de los varones. Esta cuestión ocurre
entre las personas procedentes de África y sobre todo de Marruecos, pero no es así entre las
personas procedentes de Colombia, “resto de Latinoamérica” y Europa del Este, donde el tiem-
po de permanencia en España de las mujeres es superior al de los varones (gráfico 2.2).

Las dos terceras partes de los inmigrantes encuestados llevan en España un periodo de 1 a
3 años. Esta franja de tiempo ha ido aumentado en porcentaje de manera importante en las
sucesivas encuestas, lo que parece mostrar que las demandas a los servicios sociales se están
concentrando en los inmigrantes que se encuentran en la fase de acogida. Disminuye la pro-
porción de inmigrantes que llevan más de 4 años en España y de forma significativa los que
están entre 7 y 9 años, este grupo ha pasado del 23% a tan sólo el 3%. Conforme los inmigran-
tes se van adaptando a la nueva sociedad necesitan menos de los servicios sociales de la
Administración (gráfico 2.3).
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GRÁFICO 2.2. TIEMPO MEDIO DE ESTANCIA EN ESPAÑA EN AÑOS SEGÚN SEXO (2002)
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ESTATUTO DE RESIDENCIA

La mitad de los encuestados tiene permiso de residencia. Casi la totalidad están empa-

dronados.

Estas preguntas de carácter administrativo referidas a la situación personal de los inmigran-
tes hay que considerarlas con precaución puesto que se responden en una oficina de la Admi-
nistración y el encuestado puede tener la predisposición a contestar la respuesta que le resulta
más favorable. Con esta salvedad, los resultados no difieren de los de 2001: sigue existiendo
en una proporción que supera la cuarta parte de inmigrantes que se declaran en situación
irregular; los que están tramitando la documentación continúan siendo una quinta parte; han
aumentado levemente los que tienen residencia temporal que son el 46%; y los inmigrantes
encuestados con permiso de residencia permanente suponen el 6% cifra ligeramente inferior al
año anterior.

Entre los inmigrantes encuestados las mejores condiciones de residencia legal las presentan
los procedentes de África y especialmente los marroquíes, en estos últimos: el 16% declara
tener permiso de residencia permanente y el 58% residencia temporal, únicamente un 10%
declara estar es situación irregular. Los ecuatorianos, que representan el colectivo más nume-
roso, solamente hay un 1% con permiso de residencia permanente, cerca de la mitad tienen
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permiso de residencia temporal, una cuarta parte se encuentra en trámites y casi un tercio
manifiesta encontrarse en situación irregular. Los colombianos, procedentes del “resto de Lati-
noamérica” y de Europa del Este son los que en menor medida tienen permiso de residencia,
y en estos grupos la mitad se encuentra en situación de irregularidad (gráfico 2.4 y cuadro 2.1).

Independientemente de cual sea la situación legal de residencia, la gran mayoría de los
inmigrantes se declaran estar empadronados en un porcentaje (89%) similar al del año 2001.
Este nivel de empadronamiento es alto en todos los colectivos llegando al 95% en los ecuatoria-
nos. Aunque con respecto a 2001 hay colectivos donde el porcentaje de empadronamiento ha
disminuido como es el caso de los procedentes del “resto de África” no es inferior al 80%. Por
otro lado hay colectivos donde la proporción de empadronados ha aumentado de forma signi-
ficativa lo cual sucede en los argelinos y en los procedentes de Europa del Este (gráfico 2.5).

TIPO DE VIVIENDA

La gran mayoría de los encuestados habita en una casa de alquiler. Los marroquíes tienen
las peores condiciones de alojamiento.

La casa familiar sigue siendo el tipo de vivienda donde se alojan la mayoría de los inmigran-
tes encuestados. Los resultados tan solo presentan ínfimas variaciones con respecto al año
2001. El 89% de los inmigrantes vive en casas familiares; un 5% en viviendas colectivas (pen-

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002
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siones albergues....); otro 5% manifiesta habitar en infraviviendas y sólo un 1% declara estar sin
domicilio (gráfico 2.6).

Los latinoamericanos son los que en mayor proporción se alojan en casas, especialmente
los de Ecuador y Colombia, aunque entre los procedentes del “resto de Latinoamérica” hay un
8% que habita en viviendas colectivas.

2. RESIDENCIA EN MURCIA

CUADRO 2.1. DOCUMENTACIÓN DE RESIDENCIA SEGÚN PROCEDENCIA 2002 (%)

Permiso de Documentación

residencia Residencia solicitada y Situación

permanente temporal en trámite irregular Total (N)

Marruecos 16 58 16 10 100 (767)
Argelia 4 59 26 12 100 (80)
Resto de África 4 61 16 17 100 (101)
Ecuador 1 45 24 30 100 (483)
Colombia 5 33 20 43 100 (82)
Resto Latinoamérica 7 20 24 50 100 (100)
Europa del Este 2 26 19 53 100 (135)
Total 6 46 21 27 100 (1.730)
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El tipo de alojamiento es más variado y presenta peores condiciones entre los inmigrantes
de África. Un 84% de los argelinos vive en casas, pero hay un 7% que se aloja en viviendas
colectivas y un 9% en infraviviendas, no obstante las condiciones de los argelinos han mejora-
do en relación con los encuestados en 2001. Entre los procedentes del “resto de África” el 11%
se aloja en viviendas colectivas, el 4% en infraviviendas y el 3% no tiene domicilio, la situación
del alojamiento de este colectivo de inmigrantes ha empeorado respecto a 2001 y son junto
con los Europa del Este los que en mayor medida habitan en viviendas colectivas. Las propor-
ciones mas altas de peores condiciones de alojamiento suceden entre los marroquíes pues el
8% se aloja en vivienda colectiva, el 14% en infravivienda y el 2% no tienen domicilio, este
grupo ha empeorado su situación respecto a los encuestados en 2001 (cuadro 2.2).

Los inmigrantes que conviven con familiares se alojan mayoritariamente en casas. Los

inmigrantes que conviven con personas que no son familiares o viven solos son los que
en mayor medida habitan en viviendas colectivas o en infraviviendas.

El tipo de vivienda donde se alojan los inmigrantes guarda bastante relación con la afinidad
familiar de las personas con las que conviven. Los inmigrantes que conviven solo personas de
la familia o bien con familiares y otras personas suelen habitar en casas. Sin embargo los inmi-
grantes que viven con personas con las cuales no tienen vínculos familiares o bien viven solos
se alojan en mayor medida alojan en viviendas colectivas o en infraviviendas. Con relación a
2001, ha aumentado la proporción de inmigrantes que viven solos, de forma independiente,
en casas y ha disminuido en este grupo los que no tienen domicilio (gráfico 2.7).

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002

CUADRO 2.2. TIPO DE VIVIENDA SEGÚN PROCEDENCIA 2002 (%)

Vivienda Infra- Sin
Casa colectiva vivienda domicilio Total (N)

Colombia 98 2 0 0 100 (784)
Ecuador 97 2 1 0 100 (83)
Resto Latinoamérica 92 8 0 0 100 (114)
Europa del Este 86 12 1 1 100 (485)
Argelia 84 7 9 0 100 (82)
Resto de África 82 11 4 3 100 (79)
Marruecos 78 6 14 2 100 (143)
Total 89 5 5 1 100 (1.777)
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LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002

RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA

Los inmigrantes encuestados residen mayoritariamente en una vivienda alquilada. Uno de
cada diez marroquíes ha comprado su vivienda.

La vivienda en alquiler sigue siendo la opción mayoritaria de alojamiento de los inmigrantes
(87%), continúa habiendo un 5% que tiene la vivienda en propiedad, y el 8% se aloja en vivien-
das cedidas o facilitadas.

Los colombianos y los ecuatorianos son los que en mayor medida viven en casas de alquiler
en una proporción superior al 90%. Entre los procedentes de Europa del Este, Argelia, “resto
de Latinoamérica” y “resto de África”, aunque habitan por encima del 80% en viviendas de
alquiler también hay una proporción destacable que se aloja en viviendas cedidas o en propie-
dad. Los argelinos encuestados en 2002 presentan mejores condiciones de alojamiento que
los encuestados en 2001 donde había más de un tercio en viviendas cedidas o facilitadas.

La mayor variedad de alojamientos se produce entre los marroquíes: el 79% habita en
viviendas alquiladas, pero son los que en mayor porcentaje viven en viviendas propias (10%) y
en viviendas cedidas (11%) (gráfico 2.8).

87
93 91 89 88 85 84

79

5

4
3

1 6
8 8

10

8
4 6

9 6 7 8
11

50%

60%

70%

80%

90%

100%

To
ta

l
Colo

m
bia

Ecu
ad

or
Euro

pa 
del 

Est
e

Arg
eli

a

M
ar

ru
ec

os

Cedida o
facilitada

En propiedad

Alquilada

Res
to

 L
at

in
oam

ér
ica

Res
to

 Á
fri

ca

GRÁFICO 2.8. RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 2002 (%)



3 3

2. RESIDENCIA EN MURCIA

CAMBIO DE RESIDENCIA

Hay una gran movilidad residencial entre los inmigrantes encuestados: un tercio ha cam-
biado de localidad de residencia y la mitad de vivienda durante el último año. Los proce-

dentes del “resto de África” son los que más se trasladan.

Continúa produciéndose una gran movilidad geográfica entre los inmigrantes, una tercera
parte se ha trasladado de localidad de residencia y la mitad ha cambiado de vivienda durante el
último año. Los procedentes del “resto de África” son los que más se han desplazado, inclusive
en proporciones bastantes superiores a los del año 2001, dos de cada tres ha cambiado de
localidad de residencia o de vivienda. Asimismo aunque en menor grado, el colectivo ecuato-
riano ha aumentado su movilidad espacial. Por el contrario los argelinos que en 2001 presenta-
ban una movilidad muy alta, en 2002 resultan con un mayor grado de sedentarismo especial-
mente respecto al cambio de localidad de residencia. Los más sedentarios son los colombia-
nos, que son los que menos han cambiado de localidad de residencia y de vivienda (gráficos
2.9 y 2.10).
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CÓNYUGES

Aumenta la proporción de inmigrantes que tiene cónyuge o pareja estable. Pero hay nota-
bles diferencias según las áreas de procedencia, en esa situación se encuentran casi el

80% de los inmigrantes de Europa del Este, y por otro lado menos de la mitad de los
procedentes del “resto de África”.

Ha aumentado La proporción de inmigrantes que tiene cónyuge o pareja estable, en el año
2002 son las dos terceras partes mientras que en 2001 eran la mitad. Este aumento se aprecia
en todos los colectivos de procedencia aunque existen algunas diferencias. Los que en mayor
grado tienen cónyuge o pareja continúan siendo los provenientes de Europa del Este, “resto de
Latinoamérica” y Ecuador en una proporción en torno a las tres cuartas partes.

Los procedentes de África son los que en menor medida tienen cónyuge o pareja. Esta
situación ha aumentado de manera importante entre los magrebíes, especialmente en los ar-
gelinos que en 2001 se encontraban en esta situación el 31%, y en 2002 han pasado a ser más
de la mitad. Entre los inmigrantes del “resto de África” sólo un 43% tiene cónyuge o pareja,
aunque el porcentaje también ha aumentado con respecto a 2001 (gráfico 3.1).
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En los distintos colectivos no hay diferencias significativas entre varones y mujeres. Ha
habido un aumento importante de los varones argelinos y los del “resto de África” que tienen
cónyuge o pareja. Las mujeres procedentes del “resto de África” siguen siendo las que menos
tienen cónyuge o pareja en un porcentaje del 38% (gráfico 3.2).

Tres de cada cuatro inmigrantes conviven en España con su cónyuge o pareja. Esta situa-

ción se produce con más frecuencia entre las mujeres, resaltando que la totalidad de las
mujeres magrebíes encuestadas conviven en España con su pareja.

Que los inmigrantes señalen que tienen cónyuge o pareja no supone que convivan juntos
pues hay una cuarta parte que no vive con su pareja en Murcia. En este aspecto no ha habido
variación ya que la proporción es la misma que en el año 2001. Los inmigrantes ecuatorianos
son los que en mayor grado conviven con su cónyuge o pareja en un porcentaje del 83%
incluso superior al del año 2001. Los procedentes de Europa del Este, Colombia Marruecos y
“resto de Latinoamérica” conviven con su pareja en un porcentaje alrededor del 70%, aunque
en los inmigrantes de Europa del Este y “resto de Latinoamérica” ha habido una disminución en
esta cuestión con respecto a 2001.
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La convivencia con su cónyuge o pareja es menor entre los argelinos y los procedentes del
“resto de África”. En el caso de los inmigrantes de Argelia se percibe entre los encuestados en
2002 una mayor unión familiar, ya se ha visto como ha aumentado la proporción de los que
tienen cónyuge o pareja y así mismo de los que conviven conjuntamente en España. Caso
contrario es el de los procedentes del “resto de África” donde sólo el 53% convive con su
cónyuge o pareja, en menor proporción que los encuestados en 2001 (gráfico 3.3).

Entre varones y mujeres existen diferencias significativas en el grado de convivencia con los
cónyuges o parejas. La gran mayoría de mujeres que tienen cónyuge o pareja conviven con
ellos en un porcentaje que alcanza el 90%, sin embargo para los varones esta proporción es
inferior en treinta puntos.

En los inmigrantes procedentes de África las diferencias entre varones y mujeres son bas-
tante significativas. La totalidad de las mujeres magrebíes que tienen cónyuge viven con ellos,
sin embargo esta convivencia únicamente sucede en la mitad de los varones magrebíes. De la
misma forma las mujeres que vienen del ”resto de África“ en un porcentaje superior al 80%
viven con sus cónyuges o parejas, sin embargo en los varones esta convivencia tiene el menor
porcentaje con sólo un 39%. Sucede con poca frecuencia que las mujeres procedentes de
África que tienen cónyuge no convivan con él en Murcia. Esta situación no ocurre con los
hombres, pues la mitad de los que tienen cónyuge están separados de su pareja.
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En las personas de Ecuador la convivencia con los cónyuges o parejas es bastante alta en las
mujeres llega al 92% y en los varones al 70%. Entre los inmigrantes de Colombia se produce la
circunstancia de que las mujeres son las que en menor porcentaje conviven con el cónyuge o
pareja y los varones colombianos son los que en mayor proporción se encuentran en este caso
(gráfico 3.4).

HIJOS DEPENDIENTES

Aumenta la proporción de inmigrantes que tienen hijos dependientes.

Dos de cada tres inmigrantes encuestados tienen hijos dependientes, esta proporción ha
aumentado con relación al año 2001 donde eran uno de cada dos. Este incremento se ha
producido en todos los colectivos, siendo los inmigrantes provenientes de América Latina y
Europa del Este los que en mayor medida tienen hijos dependientes en una proporción que
llega a las tres cuartas partes.

Este aumento es notorio entre las personas procedentes del “resto de África” y de Argelia,
aunque estas últimas siguen siendo las que tienen una menor proporción de hijos dependien-
tes (gráfico 3.5).
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3. SITUACIÓN FAMILIAR
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Las mujeres tienen hijos dependientes en mayor proporción que los varones, esto sucede
en todos los colectivos excepto entre los marroquíes y los procedentes del “resto de Latino-
américa” donde el porcentaje de varones que tienen hijos es ligeramente superior al de las
mujeres (gráfico 3.6).

Es frecuente que los inmigrantes que tienen cónyuge o pareja también tengan hijos, esto
sucede en el 80% de los casos, tanto en los varones como en las mujeres. Pero además resulta
que, la décima parte de los varones que no tienen cónyuge o pareja tienen hijos dependientes, y
lo más significativo es que la mitad de las mujeres que no tiene cónyuge o pareja, tiene hijos
dependientes. Es decir, entre las inmigrantes hay un alto grado de madres sin pareja (gráfico 3.7).

Hay una fractura familiar, menos de la mitad de los encuestados que tienen hijos conviven
con todos ellos en Murcia.

Los procedentes del “resto de África”, “Europa del Este” y “resto de Latinoamérica” son

los que en mayor medida no tienen con ellos a los hijos.

Las familias de los inmigrantes están divididas, pues menos de la mitad de los que tienen
hijos conviven con todos ellos en Murcia. Este fenómeno se viene observando en las sucesivas
encuestas y supone una ruptura de la unidad familiar de los inmigrantes. Los marroquíes con-
tinúan apareciendo como los que en mayor medida conviven con todos los hijos en Murcia, en
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un porcentaje del 51%, pero la fractura familiar se produce porque hay un 40% que no convi-
ven con ningún hijo. Los ecuatorianos, argelinos y colombianos también conviven con todos
los hijos en un porcentaje relativamente alto en torno al 40%. En el caso de los ecuatorianos es
donde hay una menor proporción de inmigrantes que no convive con ningún hijo. Entre los
argelinos ha aumentado de manera considerable, con relación a 2001, el porcentaje de inmi-
grantes que convive con todos los hijos en España.

La fractura familiar se hace notar especialmente en los procedentes de Europa del Este y
“resto de Latinoamérica” que con una elevada proporción de inmigrantes que tiene hijos, son
muy pocos los que conviven con todos los hijos. Entre los procedentes del “resto de África”
hay una baja convivencia familiar, por un lado menos de la mitad tiene hijos, y además las dos
terceras partes de éstos no conviven con ningún hijo en Murcia (gráfico 3.8).

Conforme va avanzando la edad de los inmigrantes la convivencia con todos los hijos en
Murcia es menor. Los menores de veinte años conviven con todos los hijos en una proporción
del 71%, hay que tener presente que a estas edades todavía tienen pocos hijos y que buena
parte de ellos han nacido en España. Al aumentar la edad la división familiar se hace más
patente, ya en el grupo de veinte a veinticuatro años no llegan a la mitad los que conviven con
todos los hijos y a partir de los cuarenta años tan sólo una cuarta parte conviven con todos los
hijos (gráfico 3.9).

3. SITUACIÓN FAMILIAR

40
51

41 40 37 31 31 26

18
9 23

17 22

15
3 13

42 40 36
43 41

54
66 61

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

To
ta

l

M
ar

ru
ec

os

Ecu
ad

or

Arg
eli

a

Colo
m

bia

Res
to

 L
at

in
oam

ér
ica

Res
to

 d
e 

Áfri
ca

Euro
pa 

del 
Est

e

Ninguno

Algunos

Todos

GRÁFICO 3.8. CONVIVENCIA CON LOS HIJOS EN ESPAÑA 2002 (%)



4 2

CONVIVENCIA DE LOS INMIGRANTES EN MURCIA

Tres de cada cuatro entrevistados conviven con algún familiar.

La convivencia con personas de la familia sucede más entre las mujeres que entre los
hombres.

De los tipos de convivencia que marca la encuesta (con familiares, familiares y otras perso-
nas, con otras personas y solo/a) ha disminuido con relación a los encuestados en 2001, la
proporción de inmigrantes que viven únicamente con familiares y ha aumentado la proporción
de los que viven con familiares y otras personas, manteniéndose en la misma cifra los que
conviven con otras personas y los que viven solos. Cerca de la mitad de los inmigrantes viven
con familiares, en torno a una cuarta parte vive con familiares y otras personas, otra cuarta parte
habita con otras personas y un 3% vive solo (gráfico 3.10).

Las mujeres habitan en mayor medida que los hombres con miembros de su familia. Sólo
un 12% de las mujeres vive con personas que no son familia y un 1% viven solas. En los varones
un 37% vive con personas no familiares y el 4% viven solos (gráfico 3.11).

Los marroquíes son los que en mayor proporción conviven sólo con familiares; los ecua-
torianos son los que en mayor medida conviven en el mismo domicilio con familiares y
otras personas; y los procedentes del “resto de África” y argelinos son los que en mayor

grado conviven con personas que no son familiares.
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3. SITUACIÓN FAMILIAR
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3. SITUACIÓN FAMILIAR

Entre los procedentes de Latinoamérica y Europa del Este, es frecuente la convivencia entre
en el mismo hogar de familiares con otras personas que no son de la familia, en el caso de los
ecuatorianos el 42% tiene este tipo de convivencia.

Sin embargo entre los magrebíes está poco enraizada la convivencia entre familiares y per-
sonas que no son de la familia pues únicamente el 10% los que se encuentran en esta situación.
Los marroquíes son los que en mayor grado conviven sólo con familiares llegando al 58%, y
entre los argelinos es especialmente alto el porcentaje de los que conviven con otras personas
no familiares que alcanza al 37%.

Los procedentes del “resto de África” son los que tienen un menor grado de convivencia
familiar. Ya se ha visto que son los que en menor proporción tienen cónyuge o pareja estable,
pero además un 44% convive con personas que no son de su familia familiares y el 8% viven
solos (gráfico 3.12).

REAGRUPAMIENTO FAMILIAR

Ha aumentado aunque de forma leve la proporción de inmigrantes que desean traer más
familiares a España. Esto sucede de manera mayoritaria en los casos en que hay parte de
la familia viviendo en el país de origen, bien sean los cónyuges o los hijos.

Aunque de forma leve se ha incrementado la proporción de inmigrantes que desean traer a
algún familiar más a España, situándose en el 70% en 2002. Este aumento se manifiesta más
intensamente en los procedentes del “resto de Latinoamérica” pues llegan al 84%. Los proce-
dentes del “resto de África”, que como ya se ha visto tienen un bajo grado de relación familiar
siguen siendo junto con los argelinos los que menos expresan la intención de traer a más
familiares. En el caso de los argelinos incluso ha disminuido esta intención en relación con los
encuestados en 2001 (gráfico 3.13).

El deseo de reagrupación familiar es mayor cuando las familias están fragmentadas bien sea
porque no conviven los dos cónyuges o porque no están todos los hijos en Murcia (gráficos
3.14 y 3.15).

EXPECTATIVAS DE PERMANENCIA

Sólo la cuarta parte de los inmigrantes entrevistados tiene intención de permanecer para
siempre en España.

La mitad no tiene decidido el tiempo de permanencia en España.

Entre los inmigrantes encuestados han descendido considerablemente la intención de que-
darse para siempre en España. En los encuestados durante 1998-99 este porcentaje era del
56% y sin embargo en 2002 se sitúa en el 25%, es decir solo uno de cada cuatro inmigrantes
encuestados tiene decidido quedarse para siempre en España.
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3. SITUACIÓN FAMILIAR

Los inmigrantes que tienen dudas sobre el tiempo que van a permanecer en España han
aumentado ampliamente siendo casi la mitad en 2002, puede ser que simplemente no tengan
decidido el tiempo de permanencia (25%) o bien porque hacen depender su decisión de cómo
está la situación en su país (21%). Asimismo ha habido un incremento del porcentaje de los
que piensan permanecer un periodo corto inferior a 5 años que se sitúa en el 12% y se mantie-
nen estables los que tienen decidido no quedarse en España (7%) (gráfico 3.16).

Los inmigrantes procedentes de África son los que en mayor proporción piensan quedar-
se para siempre en España.

Los ecuatorianos son los que tienen más dudas sobre el tiempo que van a permanecer en

España.

Los inmigrantes procedentes del continente africano continúan siendo los que en mayor
grado manifiestan la intención de permanecer para siempre en España, aunque las cifras son
menores que en 2001, en concreto el 42% de los marroquíes y más de un tercio de los prove-
nientes de Argelia y del “resto de África” piensan quedarse de forma permanente en España.

La intención de un asentamiento definitivo en España es menor entre los latinoamericanos
y los de Europa del Este. En concreto los ecuatorianos, que son el colectivo más numeroso,
siguen presentando el porcentaje más bajo (13%) de personas que piensan quedarse para
siempre en España (gráfico 3. 17).
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GRÁFICO 3.16. EXPECTATIVAS DE PERMANENCIA EN ESPAÑA 2001/2002 (%)
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Conforme los inmigrantes están más tiempo en España la intención de permanencia es

mayor, pero aún entre los que llevan más de diez años la mitad tiene dudas sobre la
duración de su estancia.

A la vez que los inmigrantes van residiendo más tiempo en España su intención de perma-
nencia es mayor, pero asimismo aumentan los que piensan que si cambiara la situación de su
país volverían, incluso entre los inmigrantes más antiguos permanece arraigado el deseo del
retorno. Durante los tres primeros años de estancia en España sólo una quinta parte piensa
establecerse para siempre y la mitad tiene dudas sobre su tiempo de permanencia. Los que
llevan entre 4 y 6 años ya hay casi un 40% que tiene intención de quedarse para siempre y a
partir de los siete años son la mitad los que piensan establecerse permanentemente. La inten-
ción de volver a su país perdura en los inmigrantes que están más tiempo en España, así un
42% de los que llevan más de diez años hacen depender su tiempo de permanencia con la
evolución de la situación de su país (cuadro 3.1).

Los inmigrantes ecuatorianos que son los más numerosos y de reciente llegada, no tienen
claro el tiempo que van a permanecer en España. Una cuarta parte no lo ha decidido y además
un 17% lo relaciona con la situación de su país. Siguen siendo el colectivo que en menor
medida expresa la intención de un establecimiento prolongado sólo un 13% manifiesta la in-
tención de quedarse permanentemente. La opción que más señalan es permanecer menos de
5 años, (21%) y hay un 10% que indica que no tiene intención de quedarse en España.

GRÁFICO 3.17. INTENCIÓN DE QUEDARSE PARA SIEMPRE

EN ESPAÑA 1998-99/2001/2002 (%)
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Entre los colombianos el deseo permanencia es mayor que en los ecuatorianos: el 27% de
los colombianos piensa quedarse para siempre, sólo el 8% tiene intención de quedase menos
de 5 años y el 6% manifiesta que no quiere quedarse. Ahora bien más de la mitad de los
colombianos se encuentran dudosos, el 27% no lo tiene decidido y un porcentaje todavía
mayor (30%) hace depender su permanencia en España a la situación de su país.

Los procedentes del “resto de Latinoamérica” tienen una expectativa de establecerse pe-
rennemente en España similar a la de los colombianos, aunque hay un 17% que piensan que-
darse un espacio corto inferior a 5 años y la mitad tiene dudas sobre el tiempo de permanencia.

Los inmigrantes procedentes del Magreb son los que más tiempo llevan en España y los
que en mayor proporción desean permanecer para siempre. En concreto el 42% de los marro-
quíes tiene intención de instalarse permanentemente. La evolución de los acontecimientos en
su país influye bastante para tomar una decisión, pues la cuarta parte hace depender de la
situación en Marruecos su permanencia en España y todavía hay una quinta parte que no lo
tiene decidido. Los argelinos desean establecerse para siempre en un porcentaje del 38%, pero
por otro lado la mitad tiene dudas sobre su tiempo de permanencia.

En el caso de los procedentes del “resto de África” las intenciones se polarizan entre un
tercio que desea instalarse para siempre en España y las otras dos terceras partes que se mues-
tran indecisos. En este colectivo se encuentra la mayor proporción de personas (38%) que
hacen depender su permanencia a la evolución de la situación en sus países de origen.

Entre los inmigrantes de la Europa del Este, que son un grupo de reciente llegada, hay una
cuarta parte que piensa asentarse en España, pero el grado de incertidumbre sobre el tiempo
de permanencia también es alto (37%), aunque la influencia en esta decisión de la situación de
sus países es menor que en otros colectivos (cuadro 3.2).

3. SITUACIÓN FAMILIAR

CUADRO 3.1. EXPECTATIVAS DE PERMANENCIA
SEGÚN TIEMPO DE RESIDENCIA EN ESPAÑA 2002 (%)

Depende Tiene

No lo de la No tiene intención de

tiene situación intención Menos de Más de quedarse para

decidido de su país de quedarse 5 años  5 años    siempre Total (N)

Cero años 38 10 8 14 6 23 100 (264)

De 1 a 3 años 25 22 7 14 11 20 100 (1.156)

De 4 a 6 años 19 22 4 4 13 39 100 (231)

De 7 a 9 años 9 31 2 0 2 56 100 (45)

10 y más años 7 42 2 0 1 47 100 (81)

Total 25 21 7 12 10 25 100 1.777
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CUADRO 3.2. EXPECTATIVAS DE PERMANENCIA EN ESPAÑA
SEGÚN PROCEDENCIA (%) 2002

Depende Tiene

No lo de la No tiene intención de

tiene situación intención Menos de Más de quedarse para

decidido de su país de quedarse 5 años  5 años    siempre Total (N)

Ecuador 25 17 10 21 14 13 100 (784)
Colombia 27 30 6 8 2 27 100 (83)
Resto Latinoam. 29 22 1 17 5 26 100 (114)
Marruecos 20 26 3 2 8 42 100 (485)
Argelia 29 18 6 4 5 38 100 (82)
Resto de África 22 38 1 3 1 35 100 (79)
Europa del Este 37 17 6 5 9 25 100 (143)
Total 25 21 7 12 10 25 100 (1.777)
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SITUACIÓN LABORAL

Aumenta la proporción de inmigrantes encuestados que se encuentran trabajando. Las
dos terceras partes de los hombres y la mitad las mujeres están ocupados laboralmente.

Con relación a los encuestados en 2001, ha aumentado la proporción de inmigrantes que
trabajan pasando del 50% al 58%, este incremento ha supuesto una disminución de los inmi-
grantes que están en paro que representan el 31% en 2002. Los inmigrantes que no han
trabajado nunca han aumentado ligeramente llegando al 8% en 2002 (gráfico 4.1).

La situación de paro es mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Las mujeres inmigrantes continúan en peor situación laboral que los hombres: trabajan la
mitad de las mujeres, mientras que el 68% de los varones tiene trabajo, por el contrario el paro
en las mujeres alcanza al 38% mientras que en los varones está en el 25%; además el 11% de
las mujeres señala que no ha trabajado nunca y sin embargo en los varones solo el 5% apuntan
esta circunstancia (gráfico 4.2).

Los procedentes de Marruecos, Europa del Este, Argelia y “resto de Latinoamérica” son los
que en mayor medida trabajan, en porcentajes próximos al 60%. Entre los inmigrantes de
Ecuador, Colombia y “resto de África” los que tienen trabajo están en torno a la mitad. En estos
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GRÁFICO 4.1. SITUACIÓN LABORAL 2001/2002 (%)
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GRÁFICO 4.2. SITUACIÓN LABORAL SEGÚN SEXO 2002 (%)
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últimos colectivos hay un alto porcentaje de parados que suponen el 37% de los encuestados.
La proporción de inmigrantes que no han trabajado nunca es alta en los provenientes de Euro-
pa del Este (19%) y del “resto de Latinoamérica” (15%) (gráfico 4.3).

Uno de cada tres inmigrantes encuestados que están trabajando no tienen permiso de
trabajo. La proporción de mujeres que trabajan sin permiso es superior a la de los hombres.

Los inmigrantes que no tienen permiso de trabajo encuestados en 2002 son cerca de la
mitad en una proporción similar a la de 2001. En cuanto a los que tienen permiso de trabajo,
comparando con el año 2001 ha aumentado la proporción de inmigrantes que tienen algún
tipo de permiso de trabajo por cuenta ajena, y han disminuido los que tienen permiso de
trabajo permanente y los que tienen permiso de trabajo por cuenta propia (gráfico 4.4).

Según sea la situación laboral en que se encuentran los inmigrantes varía la proporción de
los que no tienen permiso de trabajo. Si se hace referencia sólo a los que están trabajando los
que no tienen permiso son una tercera parte (36%); entre los que están en paro más de la
mitad no tienen permiso de trabajo; los que no han trabajado nunca, la gran mayoría no tiene
permiso de trabajo (85%), y en el variado grupo que señala “otros” casi las dos terceras partes
no cuenta con permiso de trabajo (gráfico 4.5).

Los inmigrantes procedentes del “resto de Latinoamérica” y de Europa del Este son los
señalan una mayor irregularidad laboral, pues las dos terceras partes de los que trabajan lo

4. SITUACIÓN LABORAL
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hacen sin permiso. La situación de irregularidad es menor en los provenientes del continente
africano donde sólo en torno a la quinta parte de los que están trabajando manifiesta que no
tiene permiso (gráfico 4.6).

En el aspecto del permiso de la situación de las mujeres es peor que la de los hombres. De
cada 10 mujeres que trabajan cuatro no tienen permiso de trabajo, mientras que en los hom-
bres esta proporción desciende a uno de cada tres. (Ver gráfico 4.7).

ACTIVIDAD LABORAL EN MURCIA

La agricultura sigue siendo la principal actividad laboral de los inmigrantes especialmente
en los varones. Cuatro de cada diez mujeres se dedica al servicio doméstico y cuidados a

personas.

La actividad laboral en Murcia de los inmigrantes encuestados en 2002 es muy similar a la
de los encuestados en 2001. Sigue predominando la agricultura con un 60% de inmigrantes
que trabajan en este sector, se observa un leve descenso en el servicio doméstico y cuidados a
personas, así como en el comercio y hay un ligero aumento en la construcción, hostelería e
industria (gráfico 4.8).

Continúan manteniéndose las diferencias entre las actividades laborales de los hombres y
de las mujeres. La agricultura proporciona empleo a casi las tres cuartas partes de los hombres,
pero las mujeres ocupadas en este sector son la mitad. La construcción es una actividad sólo

4. SITUACIÓN LABORAL
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masculina donde están empleados el 13% de los varones. Las actividades de servicio domés-
tico y cuidados a personas son realizadas por mujeres, un tercio de ellas se dedica a estas
actividades. En la industria el porcentaje de hombres es ligeramente superior, sin embargo en
la hostelería la hay un 8% de mujeres que trabajan en esta actividad, proporción superior a la de
los hombres (gráfico 4.9).

Los varones marroquíes, argelinos y ecuatorianos trabajan principalmente en la agricultu-
ra. Uno de cada tres varones de Europa del Este se emplea en la construcción.

Considerando las dos actividades principales de los varones, la agricultura y la construcción,
sucede que los marroquíes argelinos y ecuatorianos se dedican mayoritariamente a la agricul-
tura en porcentajes superiores al 70%, los procedentes del “resto de África”, “resto de Latino-
américa” y Europa del Este, trabajan en la agricultura en una proporción en torno a la mitad, y
los que en menor grado están ocupados en la agricultura son los colombianos. En la construc-
ción están empleados un tercio de los inmigrantes de Europa del Este y en torno a un quinta
parte de los colombianos, procedentes del “resto de África” y del “resto de Latinoamérica”,
por último los magrebíes y los ecuatorianos son los que en menor medida trabajan en la cons-
trucción. Menos importante es el empleo de los varones en la hostelería, aunque tiene cierta
relevancia entre los colombianos y los procedentes del “resto de Latinoamérica” y “resto de
África” (gráficos 4.10 y 4.11 y cuadro 4.1).

4. SITUACIÓN LABORAL
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Las mujeres africanas y ecuatorianas son las que más trabajan en la agricultura y las mujeres
latinoamericanas y de Europa del Este, las que más se emplean en el servicio doméstico y
cuidados a personas.

Las mujeres que en mayor grado trabajan en la agricultura son las procedentes de África y
de Ecuador en una proporción superior a la mitad, el trabajo agrícola es menor entre las proce-
dentes del “resto de Latinoamérica” y de Colombia, y en las de Europa del Este solo alcanza a
al sexta parte.

El servicio doméstico y los cuidados a personas son actividades realizadas casi exclusiva-
mente por mujeres. Las mujeres latinoamericanas y las procedentes de Europa del Este son las
que en mayor proporción se dedican a esta actividad, que en el caso de las colombianas llega
a emplear a la mitad. Entre las mujeres procedentes de África esta ocupación está menos
extendida, destacando que no hay ninguna mujer argelina que se dedique al servicio domésti-
co y los cuidados a personas.

El trabajo en la hostelería tiene cierta importancia entre las mujeres del “resto de Latino-
américa” y Europa del Este, así como entre las colombianas y resto de África (gráficos 4.12 y
4.13 y cuadro 4.2).

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002
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ACTIVIDAD LABORAL EN EL PAÍS DE ORIGEN

Las actividades laborales que realizaban los inmigrantes en sus países de origen tenían
una mayor diversificación. Sólo una tercera parte se dedicaba a la agricultura. Comercio,

industria y trabajos administrativos eran otras ocupaciones destacadas de los inmigrantes.

Aunque la actividad laboral mayoritaria de los inmigrantes en Murcia es la agricultura en
sus países de origen sólo se dedicaban a esa tarea un tercio de los inmigrantes. Comparando
los encuestados en 2002 con los del año 2001 se aprecia que en las ocupaciones que tenían
en sus países hay un ligero aumento en el comercio, la industria y el trabajo administrativo y
un descenso en la construcción. La gama de ocupaciones que realizaban en sus países de
origen era más variada que las opciones que tienen en Murcia: los inmigrantes trabajaban en
sus países, aparte de la agricultura, en el comercio (12%), en la industria (10%), en trabajos
administrativos (10%) y en menor medida en un elenco de ocupaciones como la construcción,
servicio doméstico, hostelería, cuidados a personas e incluso en la función pública. Es de
señalar que un tercio de los inmigrantes encuestados procede de actividades que pertenecen
al sector servicios.

Hay inmigrantes que no habían trabajado en sus países de procedencia, aunque esta pro-
porción ha disminuido respecto a 2001, existe un 16% de los encuestados que llegan sin haber
desempeñado una actividad laboral (gráfico 4.14).

Sólo una cuarta parte de las mujeres trabajaba en la agricultura en sus países de origen y

otra cuarta parte no tenía trabajo.

Las actividades laborales que los inmigrantes realizaban en sus países de origen responden
a los patrones ocupacionales masculinos y femeninos. Los hombres trabajaban en mayor pro-
porción que las mujeres en la agricultura industria y construcción; y las mujeres destacan en el
servicio doméstico y en cuidados a personas. En comercio y trabajos administrativos las pro-
porciones son muy similares para hombres y mujeres. Buena parte de las mujeres comienza a
realizar su actividad laboral en España pues una de cada cuatro mujeres nunca había trabajado
en sus países de origen. (Ver gráfico 4.15).

Casi la mitad de los marroquíes trabajaba en la agricultura y los trabajos administrativos y
de los servicios públicos ocupaban a buena parte de los inmigrantes de Europa del Este,

“resto de África” y “resto de Latinoamérica”.

La ocupación en la agricultura era bastante frecuente entre los inmigrantes procedentes de
Marruecos, a esta actividad se dedicaban la mitad de los varones y la cuarta parte de las muje-
res. Entre los varones marroquíes la décima parte se empleaba en el comercio y entre las
mujeres otra décima parte trabajaba en el servicio doméstico, hay que señalar que la mitad de
las mujeres marroquíes no había trabajado en su país.

Los inmigrantes ecuatorianos trabajaban en la agricultura, en una proporción próxima a un
tercio tanto los varones como las mujeres. La industria y el comercio eran otras ocupaciones de
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los hombres ecuatorianos; Las mujeres ecuatorianas también se empleaban en el servicio do-
méstico y el comercio, además una cuarta parte no había trabajado.

Entre las personas inmigrantes procedentes del “resto de África destacan las tareas de tra-
bajos administrativos y de los servicios públicos que ocupaban al 40% de los varones y al 21%
de las mujeres. Sin embargo la ocupación predominante en las mujeres era la agricultura (38%).

Asimismo, el trabajo administrativo y los servicios públicos son las tareas más señaladas en
los hombres y mujeres procedentes de la Europa del Este (36%). Otra actividad destacada de
los hombres es la industria y en las mujeres sobresale el comercio La agricultura era una activi-
dad muy minoritaria únicamente señalada por el 2% de las personas de este colectivo.

Las ocupaciones de los varones argelinos en su país tenían una gran variedad destacando:
agricultura, comercio, industria y construcción. En las mujeres argelinas se dedicaban un tercio

GRÁFICO 4.14. ACTIVIDAD EN EL PAÍS DE ORIGEN 2001/2002 (%)
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a la agricultura y en menor medida (10%) a tareas administrativas y servicios públicos, y servi-
cio doméstico y cuidados a personas. Hay que señalar que un tercio de las mujeres argelinas no
había trabajado en su país.

Las personas colombianas también presentan una experiencia laboral bastante variada. Los
varones trabajaban en el comercio, tareas administrativas y servicios públicos, industria y hos-
telería. Las mujeres colombianas se dedicaban al servicio doméstico y los cuidados a personas,
comercio, trabajos administrativos y de los servicios públicos, y agricultura.

En los inmigrantes procedentes del “resto de Latinoamérica” destaca el empleo en los tra-
bajos administrativos y de los servicios públicos (27%) tanto en varones como en las mujeres.
Además en los hombres son reseñables los empleos en la industria y el comercio; y en las
mujeres el comercio, el servicio doméstico y la hostelería. Muy pocos hombres y mujeres
colombianos (4%) se ocupaban en la agricultura (ver cuadros 4.3, 4.4 y 4.5).
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MOVILIDAD LABORAL

El proceso migratorio ha supuesto un cambio
de actividad laboral para más de la mitad de

los encuestados. Los que menos han cambia-
do de ocupación son los marroquíes y los más
afectados son los colombianos, los de “resto

de Latinoamérica” y Europa del Este.

Los datos anteriores indican que ha habido
una movilidad laboral derivada del proceso mi-
gratorio. Este suceso se aprecia más claramente
en los colectivos en que la ocupación en la agri-
cultura en sus países de origen tenía menos re-
levancia. En conjunto sólo el 40% de los inmi-
grantes que trabajan están ocupados en Murcia
en la misma actividad laboral que desempeñaba
en su país. Este porcentaje es inferior al que re-
sultaba en las encuestas de 2001 que se situaba
en el 46%.

Los inmigrantes procedentes de la Europa del
Este, “resto de Latinoamérica” y Colombia cuya
ocupación laboral en sus países presentaba una
mayor variedad con un predominio del sector
servicios, y una baja incidencia en la agricultura
son los que en mayor medida han cambiado de
actividad laboral.

Por el contrario, los inmigrantes marroquíes
que cerca de la mitad se empleaban en su país en
la agricultura y mantienen en Murcia una alta ocu-
pación en este sector, continúan siendo los que
menos cambian de ocupación. En una posición
intermedia respecto al cambio de actividad labo-
ral se encuentran las personas procedentes de
Ecuador, Argelia y “resto de África” (gráfico 4.16).
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GRÁFICO 4.16. PORCENTAJE DE INMIGRANTES QUE TRABAJAN EN MURCIA
EN LA MISMA ACTIVIDAD QUE EN SU PAÍS DE ORIGEN (2002)
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CAMBIO DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PROFESIONAL

El desplazamiento ha supuesto para los inmigrantes con relación a sus países de origen
una mejora económica pero no profesional.

El proceso migratorio no supone directamente una mejora de la situación económica o
profesional del inmigrante a la que tenía en su país de origen. Los entrevistados consideran
que su estancia en Murcia les ha proporcionado mejora en los aspectos económicos pero no
así en los profesionales. Esta opinión se mantiene constante durante los años en que se realizan
las encuestas: en 1998-99 un 48% se decantaba por esta opción, en 2001 disminuyó al 40%
pero en 2002 ha vuelto a aumentar al 46%. Lo cual indica que en una proporción próxima a la
mitad, los inmigrantes aprecian una mejora de su situación económica pero no ha ocurrido lo
mismo con su condición profesional.

Incluso ha descendido con relación a 2001 la proporción de inmigrantes para los cuales el
proceso migratorio les ha significado un progreso personal en ambos aspectos económicos y
profesionales. Este porcentaje supone el 15% nueve puntos menos que en 2001, aunque es
algo superior a los encuestados en 1998-99.

Los inmigrantes que manifiestan que en Murcia tienen una situación económica y profesio-
nal similar a la de sus países de origen presentan una variación mínima con relación a los años
anteriores, cada año han crecido un punto situándose en 2002 en el 29%. Los que reconocen
que han empeorado su situación en Murcia son el 10% porcentaje similar al de 2001, pero
inferior en cuatro puntos al de 1998-99 (gráfico 5.1)

Las mujeres que opinan que han mejorado son menos que los hombres.

El proceso migratorio ha supuesto para los varones algún tipo de mejora en mayor propor-
ción que para las mujeres. Estas respuestas ofrecen una novedad respecto a los resultados de
2001 donde las respuestas de hombres y mujeres en este aspecto eran muy parecidas. El 67%
de los hombres manifiesta que ha mejorado de algún modo su situación económica o profesio-
nal, sin embargo estas opciones son contestadas por el 56% de las mujeres. La principal dife-
rencia se encuentra en que las mujeres se inclinan más por manifestar una situación parecida a
la que tenían en sus países. El 36% de las mujeres indica que tiene una situación económica y
profesional similar a la de sus países de origen y casi la mitad de las mujeres no ha percibido un
cambio positivo en los aspectos laborales y económicos tras su venida a España (gráfico 5.2).

Los inmigrantes menores de 20 años y los mayores de 50 años son los que menos han
percibido una mejora económica o profesional.

Los inmigrantes más jóvenes y especialmente los de más edad son los que menos perciben
un cambio positivo en su situación económica y profesional. Entre los menores de 20 años el

5
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GRÁFICO 5.1. SITUACIÓN ECONÓMICO-PROFESIONAL EN RELACIÓN
CON SU PAÍS DE ORIGEN (1998-99/2001/2002) (%)

GRÁFICO 5.2. SITUACIÓN ECONÓMICO-PROFESIONAL EN RELACIÓN
CON SU PAÍS DE ORIGEN SEGÚN SEXO (2002) (%)
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41% manifiesta que su situación económica y profesional es similar y el 15% considera que ha
empeorado. Así mismo entre los inmigrantes que están en la veintena de edad hay un 12% que
considera que su situación ha empeorado. Pero es en los mayores de 50 años donde el porcen-
taje de los inmigrantes que responden que han empeorado es más elevado alcanzando el 27%,
y además un tercio manifiesta que su situación económica y profesional es similar. En este
grupo sólo el 6% reconoce que ha mejorado económica y profesionalmente. Entre los grupos
de edad de 20 a 49 años los resultados son muy similares (gráfico 5.3).

Los inmigrantes de Marruecos y de Argelia son los que en mayor medida señalan que han

mejorado económica y profesionalmente. Por el contrario los procedentes del “resto de
Latinoamérica” son lo que más opinan que han empeorado.

Los procedentes del Magreb son los que en mayor grado señalan que la migración les ha
proporcionado un avance en los aspectos económicos y profesionales. Tanto entre los marro-
quíes como en los argelinos hay una quinta parte que responden que han mejorado económica
y profesionalmente. En el acaso de los argelinos hay una diferencia notable respecto a los
resultados de 2001, pues ese año un 22% señalaba que había empeorado mientras que en
2002 este porcentaje ha descendido al 10%. Los marroquíes son los que en menor proporción
indican que han empeorado sólo un 6%, aunque un tercio señala una situación similar a la que
tenía en Marruecos.

5. CAMBIOS ECONÓMICOS Y PROFESIONALES
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Los inmigrantes que señalan una menor mejora profesional y económica son los que pro-
vienen del “resto de Latinoamérica”, Colombia y del “resto de África”. La situación más desfa-
vorable la indican los procedentes del “resto de Latinoamérica” pues la cuarta parte manifiesta
que ha empeorado (gráfico 5.4).

VARIACIÓN DEL NIVEL DE VIDA RESPECTO A SU PAÍS

Tres de cada cuatro inmigrantes manifiestan haber mejorado su nivel de vida en Murcia
con respecto al que tenían en su país. Sin embargo esta proporción desciende con rela-
ción a 2001.

Además de los cambios en la situación económica y profesional interesa conocer si el nivel
de vida de los encuestados ha variado en relación al que tenían en su país. En las encuestas de
2001 el 82% respondió que habían mejorado su nivel de vida, y en 2002 este porcentaje
disminuye en 9 puntos situándose en el 73%, con lo cual ha descendido la proporción de
inmigrantes que manifiestan que su nivel de vida ha mejorado en Murcia con relación a su país.
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Con este descenso porcentual de los encuestados que manifiestan una mejora del nivel de
vida, ha habido por otro lado un aumento de los que consideran que su nivel de vida es
equivalente al que tenían en su país (22%) y de los que opinan que tienen un nivel de vida peor
(5%) aunque este último porcentaje sigue siendo reducido (gráfico 5.5).

A pesar de que las mujeres señalan una menor mejora que los hombres en los aspectos
económicos y profesionales, no hay entre sexos diferencias con relación a la variación del nivel
de vida respecto al país de origen (gráfico 5.6).

Los inmigrantes mayores de 50 años y los menores de 20 son los que menos manifiestan
que han mejorado su nivel de vida tras la migración.

Al igual que ocurría con la situación económica y profesional, los inmigrantes que menos
han mejorado su nivel de vida son los jóvenes menores de 20 años y especialmente los mayo-
res de 50 años. En ese grupo de más edad, tan sólo la mitad señalan que han mejorado y hay
un 14% que indican que su situación es peor. A tenor de estos resultados se puede decir que a
las personas de más de 50 años les resulta más difícil adaptarse a la nueva vida y los jóvenes no
ven cumplidas sus expectativas tras haber realizado el proceso migratorio (gráfico 5.7).
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5. CAMBIOS ECONÓMICOS Y PROFESIONALES

Tener un trabajo es un condicionante para la mejora del nivel de vida.

Disponer de trabajo tiene una relación directa con la mejora del nivel de vida. Los inmigran-
tes que están trabajando son los que tienen una mejor valoración de la variación de su nivel de
vida: el 83% señala que ha mejorado; el 15% dice que es equivalente y sólo el 2% indica que es
peor. De los que están parados o no han trabajado en torno a un 60% indica que su nivel ha
mejorado, y el 15% de los que nunca han trabajado tienen un nivel de vida peor que en su país
(gráfico 5.8).

Los inmigrantes ecuatorianos son los que más expresan que han mejorado su nivel de vida.

Los ecuatorianos son los que expresan más claramente que han que han mejorado su nivel
de vida en Murcia. En el otro lado, los inmigrantes marroquíes, que son los que más señalan
una mejora económica y profesional, siguen siendo los que menos indican que su nivel de vida
ha mejorado, posiblemente debido a una menor adaptación a su nuevo lugar de residencia. Así
mismo entre los procedentes del “resto de África” y “resto de Latinoamérica” hay una décima
parte que indica que ha empeorado su nivel de vida después de la migración (gráfico 5.9).
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6

ASISTENCIA SANITARIA

Casi la totalidad de los inmigrantes encuestados acude al sistema público para la asisten-
cia sanitaria.

El conocimiento del sistema sanitario público es cada vez mayor entre los inmigrantes, ha
ido aumentando año tras año siendo el porcentaje de inmigrantes que acuden a este sistema el
92%. Del mismo modo desciende el porcentaje de inmigrantes que no sabe donde acudir
(gráfico 6.1), en este aspecto son las personas del “resto de Latinoamérica” y de Europa del
Este las que presentan los porcentajes más altos (11% y 7% respectivamente). Las visitas a
ONGs para la asistencia sanitaria es más frecuente en los provenientes del “resto de África”
(8%) (gráfico 6.2).

La gran mayoría de los inmigrantes tiene tarjeta sanitaria. En esta cuestión ha habido un
incremento ligero en relación a 2001 que ha sido especialmente relevante entre los proceden-
tes de Europa del Este y los argelinos, por el contrario la posesión de la tarjeta sanitaria ha
descendido en los encuestado procedentes del “resto de África (gráfico 6.3)
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GRÁFICO 6.3. TIENEN TARJETA SANITARIA 2001/2002 (%)



7 7

SERVICIOS SOCIALES

Las cuestiones más demandadas ante los servicios sociales son las derivadas de la docu-
mentación así lo señalan la mitad de los inmigrantes encuestados. Otros asuntos que solicitan
atención de los servicios sociales son los relativos a consultas laborales y vivienda y en menor
medida ayudas económicas y prestaciones sociales, educación y formación, sanidad y reagru-
pación familiar (gráfico 6.4).

DISCRIMINACIÓN

Uno de cada seis inmigrantes se ha sentido discriminado. En las sucesivas encuestas se
viene manteniendo esta proporción.

Los inmigrantes procedentes de África y especialmente del resto de África son los que se
han sentido más discriminados.

Entre los inmigrantes encuestados continúa existiendo una sexta parte que se ha sentido
discriminada. No ha habido variación significativa en este aspecto, durante 2001 el 16% res-
pondía que se sentía discriminado ese porcentaje ha variado 17% en 2002.

Los inmigrantes procedentes del continente africano son los que más han percibido la dis-
criminación, entre los inmigrantes del “resto de África” ha habido un aumento considerable

6. ASISTENCIA Y DISCRIMINACIÓN
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pues el 42% declara haberse sentido discriminado, porcentaje que dobla al del año 2001.
Asimismo ha habido un aumento de la discriminación en los inmigrantes marroquíes, y sin
embargo se ha producido un descenso en las respuestas de los argelinos.

La sensación de discriminación es menor en los latinoamericanos y procedentes de Europa
del Este, que incluso presentan una disminución con relación al año 2001 (gráfico 6.5).

Las mujeres se sienten menos discriminadas que los hombres a excepción de las argelinas

y de las del “resto de África”. Entre estas últimas la mitad se han sentido discriminadas.

Las mujeres en conjunto se han sentido menos discriminadas que los varones. No obstante
hay bastantes diferencias entre los colectivos. La situación más desfavorable se encuentra en
las mujeres procedentes del “resto de África” pues la mitad de éstas afirma haber sentido
discriminación. También es de resaltar que una cuarta parte de las argelinas señala sentirse
discriminadas. Sin embargo entre las personas procedentes de Marruecos los hombres se sien-
ten bastante más discriminados que las mujeres (gráfico 6.6).

En el lugar de trabajo es donde los inmigrantes padecen más la discriminación.

La discriminación sucede principalmente en el lugar de trabajo. El 44% de los inmigrantes
señala esta opción, aumentado incluso este porcentaje en 3 puntos con relación a 2001. La
discriminación en la calle o en lugares públicos ocupa el segundo lugar con un 27%, disminu-
yendo esta opción respecto al año 2001. Una forma de discriminación que aparece más seña-
lada que en 2001 es la discriminación por funcionarios que alcanza el 9% en 2002. Un modo de
sufrir discriminación es sentir un rechazo social, lo cual es manifestado por la cuarta parte de los
encuestados (gráfico 6.7).

Para el análisis por áreas de procedencia se han considerado únicamente los colectivos que
este aspecto tienen una mayor relevancia estadística. Los marroquíes tienen una frecuencia de
respuestas superior a la media en que han sentido rechazo social. Entre los ecuatorianos la
mitad señala discriminación en el trabajo y un tercio en el trabajo o en lugares públicos. Los
procedentes del “resto de África” se han sentido discriminados de manera destacada en la calle
y lugares públicos y por algún funcionario y asimismo un alto porcentaje ha sentido rechazo
social (cuadro 6.1).

CUADRO 6.1 ¿DÓNDE SE HA SENTIDO DISCRIMINADO?
SEGÚN PROCEDENCIA (%) 2002

En la calle Ha sentido

En el o lugares Por algún rechazo

trabajo públicos funcionario social Total (N)

Marruecos 42 22 8 28 100 (124)
Ecuador 51 31 6 12 100 (84)
Resto de África 15 39 18 27 100 (33)

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002
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GRÁFICO 6.5. SE HAN SENTIDO DISCRIMINADOS EN EL ÚLTIMO AÑO 2001/2002 (%)

GRÁFICO 6.6. SE HAN SENTIDO DISCRIMINADOS
EN EL ÚLTIMO AÑO SEGÚN SEXO 2002 (%)
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INCIDENTES RACISTAS

Ha aumentado la proporción de inmigrantes que manifiestan haber sufrido incidentes
racistas. Los inmigrantes procedentes del Magreb y especialmente los procedentes del

“resto de África” son los que en mayor medida afirman haber sufrido incidentes racis-
tas. Ha disminuido la proporción de inmigrantes que ha presentado denuncia por inci-
dentes racistas.

Ha aumentado ligeramente la proporción de inmigrantes que declaran haber sufrido inci-
dentes racistas, pasando del 7% en 2001 al 10% en 2002. Este incremento se ha producido
fundamentalmente en los inmigrantes que manifiestan haber recibido insultos o agresiones ver-
bales, donde se ha pasado de un 5% a un 9%; sin embargo ha disminuido, aunque muy ligera-
mente, la proporción de los que han recibido agresiones físicas o ambas (verbales y físicas).

Continúan siendo los inmigrantes procedentes del continente africano África” los que en
mayor proporción señalan que han sufrido incidentes racistas, con un notable aumento respec-
to al año 2001. De la misma manera los procedentes de Latinoamérica indican en mayor pro-
porción que en 2001 el padecimiento de incidentes racistas. Muy pocos inmigrantes de Europa
del Este manifiestan que han sufrido incidentes racistas (4% en 2001 y 2% en 2002). A pesar del
aumento de los incidentes racistas la proporción de inmigrantes que han presentado denuncias
ha sido menor que en 2001 (gráficos 6.8, 6.9 y 6.10).
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7

ECUATORIANOS

■ Continúa siendo el colectivo más numeroso. Es una migración reciente, con una mayoría de
mujeres, y de personas jóvenes menores.

■ El nivel de instrucción es bajo, aunque hay muy pocos los analfabetos.

■ La gran mayoría están empadronados, pero solo la mitad tiene su residencia regularizada.

■ Habitan en casas unifamiliares alquiladas. La mitad ha cambiado de vivienda en el último
año. Suelen convivir en el mismo domicilio con personas de la familia junto con otras perso-
nas ajenas a la familia, como una «familia ampliada».

■ La mayoría tiene cónyuge o pareja estable, y suelen convivir 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 más familiares a
España.

■ No manifiestan la intención de instalarse permanentemente en España.

■ Los varones trabajan en Murcia en la agricultura principalmente y en menor medida en la
construcción. Las mujeres están ocupadas en la agricultura, el servicio doméstico y cuida-
dos a personas.

■ Cerca de la mitad ha cambiado de actividad laboral con relación a la que tenían en Ecuador.
Sólo un tercio trabajaba en Ecuador en la agricultura y el resto estaba repartido en la indus-
tria, comercio, trabajos administrativos y servicio doméstico.

■ Consideran que su situación ha mejorado económicamente pero no profesionalmente res-
pecto a la que tenían en su país, aunque manifiestan que su nivel de vida en España es
mejor que en Ecuador.

■ Sólo una minoría señalan haberse sentido discriminados y sufrido incidentes racistas. El
lugar donde sufren una mayor discriminación es en el trabajo.

MARROQUÍES

■ Su peso específico en el conjunto de los encuestados ha ido disminuyendo año tras año,
pasando de ser el colectivo mayoritario durante los años 1998-99 a representar sólo algo
más de la cuarta parte de los entrevistados. Continúa siendo un colectivo donde predomi-
nan los varones.
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■ Es el grupo que tiene un nivel de instrucción más bajo, casi un tercio de los hombres y la
mitad de las mujeres se declaran analfabetos. A pesar de ser el colectivo que más tiempo
lleva en España tienen un bajo nivel de conocimiento del castellano.

■ La mayoría tiene regularizada su residencia y ya hay una sexta parte con tiene permiso de
residencia permanente.

■ Sus condiciones de alojamiento presentan una situación bipolar. Es el colectivo que en
mayor proporción declara habitar en infraviviendas y en viviendas cedidas, pero por otro
lado una décima parte tiene la vivienda en propiedad.

■ Suelen vivir en el hogar sólo con personas de la familia, aunque hay un tercio que conviven
con otras personas distintas de la familia o bien están solos. Al igual que en el de argelinos,
hay pocos casos donde conviven en el mismo hogar personas de la familia con personas
con otras que no son de la familia.

■ La totalidad de las mujeres que tiene cónyuge convive con él en Murcia, pero entre los
varones sólo la mitad de los que tienen cónyuge están con su pareja en Murcia. Una gran
parte de los varones no tiene vínculos familiares directos en Murcia.

■ Al igual que ocurre en los demás inmigrantes procedentes de África, menos de la mitad
tiene hijos, y éstos están repartidos entre España y Marruecos.

■ Los marroquíes son los que tienen mayor tienen intención de quedarse para siempre en
España, aunque esta proporción ha descendido en comparación con años anteriores.

■ De los marroquíes que están trabajando la mayoría declara tener permiso de trabajo. La
principal ocupación en Murcia tanto en los varones como en las mujeres es en las labores
agrícolas.

■ En Marruecos más de la mitad de los varones también se dedicaba a la agricultura. De las
mujeres, únicamente una cuarta parte estaba ocupada en la agricultura y la mitad no había
trabajado en Marruecos. Es el colectivo que menos ha cambiado de ocupación en España

■ Junto con los argelinos los marroquíes son los inmigrantes que en mayor grado señalan que
han mejorado su situación económica y profesionalmente en España, aunque éstos solo son
la quinta parte.

■ Ha aumentado respecto al año 2001 la proporción de inmigrantes marroquíes que señalan
que se han sentido discriminados y han sufrido incidentes racistas.

PROCEDENTES DEL “RESTO DE LATINOAMÉRICA”

■ Este colectivo aunque todavía minoritario en las encuestas, viene aumentando su peso en ls
sucesivos años. Vienen principalmente de: Bolivia, Argentina, Chile o Perú. Es un colectivo

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002
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que ha pasado de ser predominantemente femenino a tener una ligera mayoría de varones.
Las mujeres llevan más tiempo en España que los hombres.

■ En conjunto sigue siendo un grupo con un buen nivel de instrucción, casi un tercio tiene
estudios universitarios.

■ En el hogar suelen convivir con familiares, pero al igual que ocurre con otros Latinoamerica-
nos sucede con bastante frecuencia la convivencia en el mismo hogar de familiares y otras
personas que no son de la familia.

■ Las dos terceras partes tienen cónyuge o pareja estable. La mayoría de las mujeres, pero
sólo la mitad de los varones conviven con su pareja en Murcia.

■ Ha aumentado la proporción de los inmigrantes de este grupo que tienen hijos dependien-
tes llegando a las tres cuartas partes, sin embargo más de la mitad no conviven con ningún
hijo en Murcia. Desea traer a algún familiar más a España.

■ Desciende año tras año el deseo de quedarse para siempre en España. En 2002 tenían esta
intención la cuarta parte.

■ Trabajan en una variada gama de ocupaciones La mitad de los varones se emplea en la
agricultura y el resto en la construcción, industria y hostelería. El empleo femenino está
repartido entre la agricultura, la hostelería, el servicio doméstico y cuidados a personas.

■ En sus países de origen muy pocos se empleaban en la agricultura, teniendo una mayor
variedad de ocupaciones: los varones se estaban empleados en trabajos administrativos y
de los servicios públicos, industria, y comercio; y las mujeres se dedicaban a trabajos admi-
nistrativos y de los servicios públicos, comercio, servicio doméstico y cuidados a personas
y hostelería.

■ Es el colectivo que en mayor medida indica que su situación económica y profesional ha
empeorado en España con respecto a su país de origen (la cuarta parte), además una déci-
ma parte señala que su nivel de vida ha empeorado en España.

■ Aunque es uno de los colectivos que menos padecen actitudes discriminatorias, una déci-
ma parte indica que se han sentido discriminados o han sufrido incidentes racistas.

PROCEDENTES DE EUROPA DEL ESTE

■ Forman un grupo minoritario pero que va en aumento año tras año, pertenecen a países
como. Bulgaria, Ucrania, Rumania, Rusia y Polonia. En este colectivo las mujeres son más de
la mitad. Continúa siendo un grupo que tiene una media de edad más avanzada.

■ Al igual que aparece en años anteriores tienen un alto nivel de instrucción más del 20%
tiene estudios universitarios. Asimismo tienen un buen nivel de castellano, y asisten a cur-
sos de lengua española, lo que indica un interés por aprender.

7. CARACTERÍSTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS
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■ Su llegada a España es bastante reciente.

■ En comparación con otros grupos, hay un porcentaje relativamente alto que habita en alo-
jamientos colectivos.

■ Es el colectivo que en mayor grado tiene cónyuge o pareja estable, tanto los varones como
las mujeres, la mayoría de las mujeres convive con su pareja en Murcia, pero en los hom-
bres solo algo más de la mitad se encuentran en esta situación.

■ Ha aumentado la proporción de personas de este colectivo que tienen hijos, pero sufren
una división familiar, puesto que la mayor parte tiene a todos los hijos en los países de
origen.

■ Los varones se emplean la mitad en la agricultura y un tercio en la construcción. Entre las
mujeres la ocupación está más diversificada en el servicio doméstico y cuidados a personas,
la hostelería, la industria y la agricultura.

■ En sus países de origen sólo una mínima parte estaba empleada en la agricultura. Más de un
tercio de los varones y de las mujeres trabajaban tareas administrativas o de los servicios
públicos. Otra ocupación de los hombres era en la industria y las mujeres en el comercio.

■ Continúa siendo el colectivo ha experimentado un mayor cambio laboral con relación a la
actividad que desarrollaban en sus países. Sólo la décima parte trabaja en Murcia en la
misma actividad.

■ Consideran que la migración les ha supuesto una mejora económica pero no profesional,
aunque manifiestan que su nivel de vida ha mejorado en España.

■ Es de los colectivos que menos se ha sentido discriminado.

PROCEDENTES DEL “RESTO DE ÁFRICA”

■ Vienen de Nigeria y Senegal principalmente. Es un colectivo minoritario con edades jóvenes
donde predominan los varones.

■ El nivel de instrucción es superior al de los años anteriores, un tercio de los varones tiene
estudios universitarios.

■ En conjunto tienen un buen conocimiento del castellano.

■ Sigue siendo un colectivo con pocos vínculos familiares en Murcia especialmente en los
varones: la mitad vive con personas que no son de su familia; y menos de la mitad tiene
cónyuge o pareja. Sin embargo la mayoría de las mujeres que tiene cónyuge vive con él en
Murcia. Ha aumentado la proporción de inmigrantes que tiene hijos aunque éstos no llegan
a la mitad y es de los colectivos que menos hijos tiene. Además es un colectivo con una alta
fragmentación familiar pues la mayoría tiene a todos los hijos en los países de origen.

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002



8 7

■ Estos inmigrantes tienen una gran movilidad espacial, las dos terceras partes han cambiado
de localidad de residencia y de vivienda. Desean quedarse permanentemente en España.

■ Los varones trabajan primordialmente en la agricultura y en menor grado en la construcción
la industria y la hostelería. Las mujeres están ocupadas en la agricultura y en la hostelería
principalmente.

■ En sus países estaban ocupados en trabajos administrativos y de los servicios públicos y en
la agricultura.

■ No indican que su situación económica y profesional haya mejorado en relación a sus países
de origen, una tercera parte señala que es similar e incluso una décima parte indica que ha
empeorado.

■ Sigue siendo el colectivo que en mayor grado expresa que ha sufrido incidentes racistas,
siendo esta cuestión más destacada por las mujeres.

ARGELINOS

■ Entre los encuestados, los argelinos continúan formando un pequeño grupo compuesto
principalmente por varones.

■ Tienen un nivel de instrucción medio y entre las mujeres hay más universitarias que entre
los hombres. Aproximadamente un tercio ha recibido en España cursos de castellano.

■ Ha cambiado considerablemente respecto a las encuestas de 2001, la situación del aloja-
miento de los argelinos disminuyendo el porcentaje de los que habitan en infraviviendas o
no tienen domicilio y aumentando la proporción de los que se alojan en casas. Asimismo se
ha reducido a la mitad el porcentaje de los que han cambiado de residencia. Continúa
existiendo un 6% que declara tener la vivienda en propiedad.

■ La situación familiar del colectivo de argelinos también se ha modificado. Ha aumentado la
proporción de personas que tienen cónyuge y que tienen hijos. Se sigue manteniendo la
circunstancia, al igual que sucede con las mujeres marroquíes, de que la totalidad de las
mujeres argelinas que tienen cónyuge conviven con él en Murcia, sin embargo sólo la mitad
de los varones conviven con su cónyuge. Respecto a los hijos cerca de la mitad de los que
tienen hijos no tiene a ningún hijo en España.

■ Asimismo al igual que los marroquíes conviven en el hogar o bien solo con familiares, o
bien con otras personas que no pertenecen a su familia, o bien. Suceden muy pocos casos
de convivencia en un mismo hogar de familiares y otras personas que no son de la familia.

■ Casi la mitad de las personas argelinas desea establecerse para siempre en España.

7. CARACTERÍSTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS
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■ Tanto los hombres como las mujeres trabajan principalmente en la agricultura. Además los
hombres en una pequeña parte trabajan en la construcción y las mujeres en empleos admi-
nistrativos.

■ En Argelia el abanico de ocupaciones era más amplio. Los hombres trabajaban en la agricul-
tura, el comercio, la industria y la construcción. Las mujeres se empleaban en la agricultura,
en tareas administrativas y de servicios públicos y en servicio doméstico y cuidados a per-
sonas. Más de un tercio de las mujeres no había trabajado en Argelia. Las personas argeli-
nas han experimentado una movilidad laboral, pues sólo un tercio mantiene la misma acti-
vidad en Murcia que en su país de origen.

■ Manifiestan en mayor grado que en encuestas anteriores que han mejorado su nivel de
vida en España.

■ Continúa siendo un grupo que en alto porcentaje señala que se ha sentido discriminado.

COLOMBIANOS

■ Este colectivo se incluye por primera vez en el análisis representan el 4,7% de los entrevis-
tados. Hay un predominio de mujeres.

■ Tienen un nivel de instrucción alto, más de la mitad cuentan al menos con estudios de
secundaria y prácticamente no hay analfabetos.

■ Su estancia en España es reciente.

■ Casi la totalidad habita en casas alquiladas y al igual que ocurre con los procedentes de
Latinoamérica en una alta proporción (en torno a un tercio) conviven familiares y personas
que no son de la familia.

■ En el aspecto residencial es un grupo bastante asentado, pues son los que menos han
cambiado de vivienda y de localidad de residencia.

■ Las dos terceras tienen cónyuge o pareja estable pero hay un alto grado de fraccionamiento
familiar especialmente en las mujeres pues son, de las inmigrantes femeninas, las que me-
nos conviven en Murcia con su cónyuge, asimismo, de los que tienen hijos, cerca de la
mitad no conviven con ninguno en Murcia.

■ Es el grupo que muestra más dudas sobre su permanencia en España, solo una cuarta parte
desea quedarse para siempre.

■ La actividad laboral de los varones está bastante diversificada, se ocupan en la agricultura, la
construcción, la hostelería y la industria. La mitad de las mujeres se dedica al servicio do-
méstico y cuidados a personas y el resto a la agricultura y la hostelería principalmente.

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002
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■ En Colombia sólo una mínima parte de los hombres se dedicaba a la agricultura, sus activi-
dades laborales se repartían entre el comercio, tareas administrativas y servicios públicos,
industria y hostelería. La actividad de las mujeres también era bastante diversa se emplea-
ban en el servicio doméstico y cuidados a personas, comercio, tareas administrativas y
servicios públicos, agricultura y también industria y hostelería. Únicamente una quinta parte
trabaja en Murcia en la misma actividad que tenía en Colombia.

■ Cerca de la mitad considera que su situación económica y profesional es similar o ha em-
peorado en relación a la que tenía en Colombia.

■ Es el grupo de inmigrantes que menos se ha sentido discriminado o ha sufrido incidentes de
carácter racista.

7. CARACTERÍSTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS



9 0



9 1

8

■ Ha aumentado la proporción de encuestados procedentes de Latinoamérica y ha disminui-
do la de los procedentes de África.

■ Entre los encuestados hay una equidad entre varones y mujeres. Sin embargo los hombres
predominan entre las personas procedentes de África y las mujeres entre las personas de
Colombia y Ecuador.

■ Son personas jóvenes en edad laboral, la mayoría de los inmigrantes presenta unas edades
comprendidas entre los 20 y los 40 años.

■ Los más jóvenes son los procedentes de Ecuador y del “resto de África” y los mayores las
personas de Europa del Este.

■ Uno de cada 10 entrevistados tiene estudios universitarios, pero la cuarta parte sólo sabe
leer o escribir o es analfabeta.

■ Los inmigrantes con mayor nivel de formación son los procedentes de “resto de Latino-
américa”, Europa del Este, “resto de África” y Colombia. En concreto, un tercio de los varo-
nes procedentes de “resto de Latinoamérica” y de “resto de África” y de las mujeres proce-
dentes de Europa del Este tienen estudios universitarios. Los inmigrantes que tienen menos
nivel formativo son los procedentes de Marruecos.

■ Hay un bajo nivel de conocimiento de la lengua castellana en los inmigrantes que no proce-
den de países hispano-parlantes.

■ Los inmigrantes encuestados que más tiempo llevan en España son los varones marroquíes;
los que están menos tiempo son los varones de Europa del Este, “resto de Latinoamérica”
y Colombia.

■ Prácticamente la totalidad de los encuestados están empadronados, pero solo la mitad
tiene permiso de residencia.

■ La gran mayoría de los encuestados habita en una casa de alquiler. Los marroquíes tienen
las peores condiciones de alojamiento pero por otro lado uno de cada 10 marroquíes ha
comprado su vivienda.

■ Los inmigrantes que conviven con familiares se alojan mayoritariamente en casas. Al con-
trario, los inmigrantes que conviven con personas que no son familiares o viven solos son
los que en mayor medida habitan en viviendas colectivas o en infraviviendas.
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■ Hay una gran movilidad residencial entre los inmigrantes encuestados: un tercio ha cambia-
do de localidad de residencia y la mitad de vivienda durante el último año. Los procedentes
del “resto de África” son los que más se han trasladado.

■ Han aumentado los inmigrantes con responsabilidades familiares, bien sea cónyuge o pare-
ja o bien hijos, sin embargo las familias están separadas produciéndose una fractura familiar.

■ Sólo tres de cada cuatro inmigrantes conviven en Murcia con su cónyuge o pareja. Esta
situación se produce con más frecuencia entre las mujeres, en concreto la totalidad de las
mujeres magrebíes que tienen cónyuge conviven con él en Murcia.

■ En cuanto a los hijos, menos de la mitad de los encuestados que tienen hijos conviven con
todos ellos en Murcia. Los que tienen menos hijos en Murcia son los procedentes del “resto
de África”, “Europa del Este” y “resto de Latinoamérica”.

■ Los procedentes del “resto de África” son los que tienen un menor grado de familiaridad.

■ Tres de cada cuatro entrevistados conviven con algún familiar. La convivencia con personas
de la familia sucede más entre las mujeres que entre los hombres. Las personas proceden-
tes del Magreb conviven o bien solo con familiares o con otras personas que no son familia-
res. Los ecuatorianos son los que en mayor medida conviven en el mismo domicilio con
familiares y otras personas que son de la familia.; y los procedentes del “resto de África” y
los argelinos son los que en mayor grado conviven con personas ajenas a su familia.

■ Aumenta levemente la proporción de inmigrantes que desean traer más familiares a Espa-
ña. Esto sucede de forma más aguda en los casos en que hay parte de la familia viviendo en
el país de origen, bien sean los cónyuges o los hijos.

■ Respecto a la permanencia en España sólo la cuarta parte de los inmigrantes entrevistados
tiene intención de quedarse para siempre. La mitad no tiene decidido el tiempo de perma-
nencia en España. Los inmigrantes los procedentes de África son los que en mayor propor-
ción piensan quedarse para siempre en España. Conforme los inmigrantes están más tiem-
po en España la intención de permanencia es mayor, pero aún entre los que llevan más de
diez años la mitad tiene dudas sobre la duración de su estancia.

■ La agricultura sigue siendo la principal actividad laboral de los inmigrantes especialmente
en los varones. Cuatro de cada diez mujeres se dedica al servicio doméstico y cuidados a
personas.

■ Los varones marroquíes, argelinos y ecuatorianos trabajan mayoritariamente en la agricultu-
ra. Entre los procedentes de Europa de Este, “resto de Latinoamérica” y Colombia sus ocu-
paciones son más variadas, teniendo importancia la construcción.

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002
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■ Las mujeres africanas y ecuatorianas son las que más trabajan en la agricultura y las mujeres
latinoamericanas y de Europa del Este, las que más se emplean en el servicio doméstico y
cuidados a personas.

■ El proceso migratorio ha supuesto un cambio de actividad laboral para más de la mitad de
los encuestados. Los trabajos de los inmigrantes en sus países de origen estaban más diver-
sificados. Sólo una tercera parte se dedicaba a la agricultura. Comercio, industria y trabajos
administrativos eran otras ocupaciones de los inmigrantes. Los marroquíes son los que más
trabajaban en la agricultura; sin embargo los trabajos administrativos y de los servicios pú-
blicos ocupaban a buena parte de los inmigrantes de Europa del Este y “resto de África”.

■ Sólo una cuarta parte de las mujeres trabajaba en la agricultura en sus países de origen.

■ Respecto a la actividad que desarrollaban en sus países de origen los que menos han cam-
biado de ocupación en Murcia son los marroquíes; los más afectados por el cambio de
ocupación son los colombianos, procedentes de “resto de Latinoamérica” y Europa del Este.

■ El desplazamiento migratorio ha supuesto para los inmigrantes una mejora económica pero
no profesional con relación a sus países de origen.

■ Las mujeres comparativamente, han mejorado menos que los hombres.

■ Los inmigrantes más jóvenes y los mayores de 50 años son los que menos han visto cum-
plidas sus expectativas de mejorar en el aspecto económico y profesionalmente.

■ Entre los inmigrantes procedentes del Magreb es donde hay una mayor proporción de
personas que manifiestan que han mejorado económica y profesionalmente. En el otro
lado, los procedentes del “resto de Latinoamérica” son los que en mayor grado consideran
que su situación en Murcia ha empeorado.

■ Tres de cada cuatro inmigrantes señalan que han mejorado su nivel de vida en España con
respecto al que tenían en su país. Sin embargo, esta proporción desciende con relación
a 2001.

■ Los inmigrantes mayores de 50 años son los que menos manifiestan que han mejorado su
nivel de vida en comparación con el que tenían en su país.

■ Los inmigrantes que tienen trabajo expresan una mayor mejora de su nivel  de vida.

■ Los inmigrantes marroquíes son los que menos señalan que han mejorado su nivel de vida.

■ Casi la totalidad de los inmigrantes encuestados acude al sistema público para la asistencia
sanitaria.

■ La mitad de los inmigrantes encuestados acuden a los centros de servicios sociales por
cuestiones relacionadas con la documentación.

7. CARACTERÍSTICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LOS DIFERENTES COLECTIVOS
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■ Se sigue manteniendo que uno de cada seis inmigrantes se ha sentido discriminado. Los
inmigrantes procedentes de África y especialmente del resto de África son los que se han
sentido más discriminados.

■ Las mujeres se sienten menos discriminadas que los hombres a excepción de las argelinas
y de las del “resto de África”.

■ En el lugar de trabajo es donde los inmigrantes sufren más la discriminación.

■ Ha aumentado la proporción de inmigrantes que manifiestan haber sufrido incidentes racis-
tas. Los inmigrantes procedentes del Magreb y especialmente los procedentes del “resto de
África” son los que en mayor grado afirman que han padecido incidentes racistas. Ha dismi-
nuido la proporción de inmigrantes que ha presentado denuncia por incidentes racistas.

LOS INMIGRANTES EN LA REGIÓN DE MURCIA 2002
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