
Pérez, M. y Rinken, S.: La integra-
ción de los inmigrantes en la so-
ciedad andaluza. Madrid, CSIC,
2005, 300 pp.

Esta nueva publicación del CSIC
realizada en colaboración con el
Instituto de Estudios Sociales Avan-
zados de Andalucía es fruto del es-
tudio «Necesidades de la población
inmigrante en Andalucía», investi-
gación encomendada al citado insti-
tuto por la Dirección General de Co-
ordinación de Políticas Migratorias
(Consejería de Gobernación) de la
Junta de Andalucía y financiada por
el Fondo Social Europeo.

Dicho estudio, realizado entre
julio de 2002 y diciembre de 2003 a
cargo de Manuel Pérez Yruela y Se-
bastián Rinken, se concibe, en pala-
bras de los autores, «con la idea de
mejorar los conocimientos sobre la
situación social y las necesidades
de la población inmigrante en An-
dalucía desde una perspectiva inte-
gral e intersectorial, con el fin últi-
mo de ayudar a la elaboración de
propuestas de actuación para mejo-
rar la integración de los inmigran-
tes en la sociedad andaluza».

Se trata, pues, de un estudio
eminentemente empírico y prácti-
co, ya que, lejos de desear una apor-
tación teórica en el terreno de las
migraciones, pretende mejorar el
conocimiento de la realidad de los
inmigrantes en la sociedad de aco-
gida, es decir Andalucía, para poder
intervenir, de manera más adecua-
da, desde la Administración, en la
integración de los mismos. Por ello
los objetivos de la investigación
quedan relacionados con los del
Primer Plan Integral para la Inmi-
gración en Andalucía 2001-2004.

De esta manera el libro se es-
tructura básicamente, aparte de la
introducción, conclusión y anexos,
en tres bloques de estudio: i) La si-
tuación demográfica y su posible
evolución ii) la situación social de
los inmigrantes y iii) las actuacio-
nes político-administrativas con re-
lación al fenómeno migratorio.

El primer bloque, la situación de-
mográfica y su posible evolución, se
divide a su vez en tres capítulos. En
el primero, se hace una aproxima-
ción al volumen y la distribución
de la población inmigrante a partir
de los datos de la encuesta y de la
explotación del Padrón que sirvió
para organizar el trabajo de campo
de dicha encuesta. Además se reali-
zan dos estimaciones, con dos me-
todologías diferentes, sobre la evo-
lución futura de los movimientos
migratorios internacionales con
destino a Andalucía. En ambos ca-
sos prevén un aumento muy sustan-
cial de la presencia inmigrante de
procedencia extracomunitaria en
un futuro próximo. Aunque toman
estas previsiones con prudencia, pu-
diendo afirmar tan sólo que «si tu-
vieran continuidad durante los pró-
ximos años las tendencias
migratorias observadas en años re-
cientes, la inmigración procedente
de países menos desarrollados cam-
biaría sustancialmente la composi-
ción demográfica de la población
andaluza». Por otra parte, en el se-
gundo capítulo, se describen los
perfiles sociodemográficos de la po-
blación inmigrante en Andalucía,
según sexo, procedencia, lugar de
asentamiento y año de llegada, en-
contrando que se trata de una po-
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blación mayoritariamente joven, lle-
gada en fechas bastante recientes,
ligeramente masculinizada, y con
un nivel educativo más bien alto. Y
en el tercer y último capítulo de es-
te bloque se describen los itinera-
rios y etapas llevadas a cabo por los
flujos migratorios llegados a Anda-
lucía, así como sus intenciones y ex-
pectativas. Encontrando que a pesar
de ser una población mucho más
móvil que la autóctona andaluza,
tiende a arraigarse en determinadas
localidades. Respecto a las intencio-
nes y expectativas se encuentra que
detrás del proyecto migratorio indi-
vidual hay una estrategia familiar
alimentada por factores socio-eco-
nómicos y socio-culturales.

En el segundo bloque, la situa-
ción social de los inmigrantes, se
describe con detalle los principales
aspectos de la situación social de los
inmigrantes asentados en Andalu-
cía, analizando su situación jurídi-
co-administrativa, sociolaboral,
residencial, de necesidades y priori-
dades, dedicando a cada uno de es-
tos aspectos un capítulo. Lo más
destacable de los resultados de este
bloque sería, aparte de confirmar lo
ya detectado en otros estudios, co-
mo la segmentación laboral, duras
condiciones laborales, irregularidad
detectada en la incorporación al
mundo del trabajo por carencia de
autorización administrativa (permi-
so) y/o de cotización a la Seguridad
Social, que respecto a la situación
residencial, los datos sugieren «una
menor difusión de infraviviendas u
otros problemas graves que solían
constatar estudios anteriores». Ade-
más desmitifica las «situaciones de-

sesperadas» a las que se supone que
se enfrentan los «recién llegados»,
ya que, sin quitarle importancia a
las duras condiciones que deben su-
frir, matizan que su situación social
«consiste en situaciones, activida-
des y aspiraciones absolutamente
corrientes»

En el tercer bloque, las actuacio-
nes político-administrativas con re-
lación al fenómeno migratorio, pre-
tende analizar las actuaciones
realizadas por la administración en
pos de la integración de la pobla-
ción inmigrante asentada en Anda-
lucía para contribuir, junto con la
información de las otras dos partes,
a mejorar los recursos de atención
social respecto a las necesidades de
estos. Para ello dividen el análisis
en las actuaciones en integración
laboral, socio-educativa y otras po-
líticas sectoriales (en vivienda, sa-
lud y servicios sociales) 

Por último, habría que decir, que
en cualquier estudio sobre migra-
ciones a España, una de las grandes
dificultades, a la hora de realizar
una encuesta con rigor y fiabilidad,
es siempre la de lograr una muestra
representativa. La imposibilidad de
extracciones aleatorias de la pobla-
ción objeto de estudio hace que los
investigadores hayan tenido que
buscar diferentes estrategias a fin
de aproximarse a dicha representa-
tividad. Por ello, los diferentes tra-
bajos realizados en España con esta
ambición han tenido que referirse o
bien a toda la población inmigrante
asentada en una comunidad autó-
noma, o a determinados grupos de
procedencia de las comunidades
autónomas con una mayor presen-
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cia de población inmigrante, o a
grupos de procedencia específicos
asentados en determinadas provin-
cias, o bien a determinados grupos
según comunidad autónoma y sec-
tor de ocupación. Es decir, depen-
diendo del objetivo principal de ca-
da estudio, se suele optar por una u
otra estrategia con el fin de buscar
esa pretendida representatividad.
No siendo ajenos a esta dificultad,
el estudio al que hacemos referen-
cia explicita los «criterios de cali-
dad» utilizados, con los que busca,
en palabras de los autores, la «voca-
ción de representatividad». Por ello,
para la aproximación al universo de
estudio, utilizaron los datos patro-
nales de 150 municipios (los que
contaban con una presencia signifi-
cativa de población inmigrante), li-
mitándose a la variable sexo, nacio-
nalidad, configurando con esto el
perfil de la población a encuestar.
Teniendo en cuenta la escasez de ba-
ses de datos sobre inmigración ex-
tranjera en España, la opción del Pa-
drón Continuo parece la más
sensata al permitir un mayor poder
de desagregación y de actualización,
frente al Censo por ejemplo.

La muestra obtenida la estratifi-
caron por conjuntos geopolíticos de
procedencia (5 categorías) y por zo-
nas socioeconómicas de asenta-
miento (4 categorías).

El buscar la representatividad de
una muestra conlleva el peligro de
estratificarla en exceso, lo que nos
llevaría, junto con una muestra pe-
queña, a obtener resultados no sig-
nificativos además de no representa-
tivos. En este caso, 1.800 entrevistas
estratificadas en 9 categorías podría

permitir cierto grado de representa-
tividad y de significación.

Es tan bien digno de mencionar,
respecto a los citados criterios de
calidad, la manera de captación de
la muestra que utiliza este estudio.
Considerando que una importante
fuente de sesgos a la hora de estu-
diar la migraciones es la sobre-
representación que se da a los co-
lectivos más «visibles» más «accesi-
bles» para el encuestador. Tenido
en cuenta esto, el estudio ha inten-
tado que se «maximice la variedad
de las personas entrevistadas en
cuanto a variables como su extrac-
ción social, integración sociolabo-
ral o contacto con instituciones de
la sociedad de acogida entre otras»
Para ello a la hora captar a los en-
trevistados tuvieron en cuenta cua-
tro ámbitos de captación (laboral,
residencial, recreativo y asociativo)
además de distribuir espacialmente
las entrevistas según el muestreo de
estratificación cruzada utilizada, y
del criterio de presencia numérica
porcentual, sobre la base de los da-
tos patronales municipales comen-
tados anteriormente.

La variedad lingüística y cultural
del objeto de estudio de este traba-
jo, es decir de la población inmi-
grante extranjera, hay que tenerla
en cuenta a la hora de la composi-
ción y formación del equipo de
campo. En este caso parece que op-
taron por formar a personas afines
cultural y lingüísticamente a la po-
blación objeto de estudio para que
fueran los encargados de realizar la
encuesta. Además a la hora de crear
los equipos de campo tuvieron en
cuenta la importancia de la variable

268 Referencias Bibliográficas

261-275 MIGRACIONES 19(2006). ISSN: 1138-5774



sexo en la muestra, contratando a
un gran número de mujeres como
encuestadoras.

Respecto a la muestra, habría
que añadir que este estudio preten-
de cierto grado de comparabilidad
con la población autóctona en una
serie de indicadores claves, y toda
comparación supone un grado de
dificultad al intentar poner en rela-
ción universos diferentes, pero lo
más complicado sería tener indica-
dores similares que permitieran di-
cha comparación.

Por lo tanto, metodológicamen-
te, se agradece la claridad y trans-
parencia de los autores, ya que des-
de el principio nos presentan
explicaciones sobre el universo de
estudio, la muestra, la composición
y formación del equipo de campo,
diseño del cuestionario, etc. Ade-
más, al final del libro hacen una ri-
ca aportación de tablas, mapas e in-
cluso incluyen el cuestionario
utilizado, detalle que muestra una
vez más la claridad y transparencia
metodológica utilizada.

A nivel terminológico y concep-
tual, hace una aclaración de los
conceptos de inmigrante y de inte-
gración que utiliza. Respecto al de
inmigrante, explicita que sólo se
centrará en estudiar a «personas
procedentes de países con un nivel
de desarrollo socioeconómico com-
parativamente bajo, correspondien-
do a la llamada… población inmi-
grada de origen extracomunitario»
esto queda estrechamente relacio-
nado con el concepto de integra-
ción utilizado, ya que al considerar
que es una inmigración económico-
laboral que llega a España para me-

jorar su nivel de vida y el de sus fa-
milias, intenta «comprobar hasta
qué punto los inmigrantes han lo-
grado cumplir con su intención de
mejorar el propio nivel de vida, ale-
jándolo del nivel del país de origen
y asimilándolo al nivel de la socie-
dad de acogida» Es decir, es una
concepción puramente materialista
de la integración, que presupone
que si dicha población inmigrante
es capaz de lograr acceder y ascen-
der satisfactoriamente en los dife-
rentes ámbitos sociales, vivienda,
trabajo, educación, etc. en igualdad
con la población autóctona estará
integrada. Prioriza la integración
social a la cultural, ya que piensa
que la segunda se derivará de la pri-
mera. Por lo tanto, pretende que
con las medidas político-adminis-
trativas que se tomen se prevenga
«una asociación estructural de las
variables procedencia y posición
social».

No hay que olvidar que el estu-
dio está encargado por la Junta de
Andalucía a fin de mejorar el cono-
cimiento de la situación y necesida-
des de la población inmigrante, pe-
ro el utilizar una concepción
puramente materialista de la inte-
gración implica dejar a un lado in-
dicadores de integración tan impor-
tantes como la negociación de la
identidad, las destreza de interac-
ción, frustraciones y gratificacio-
nes, etc que pertenecerían a otros
enfoques sobre la integración. Aun-
que el uso de este concepto de inte-
gración social sirve satisfactoria-
mente para describir y medir la
situación social y las necesidades
de la población inmigrante, que es
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lo que pretende el estudio, pero no
necesariamente refleja el nivel real
de integración de la población in-
migrante, sino sus necesidades.

En definitiva, este libro partien-
do de una clara y concisa metodo-
logía, aporta un mejor conocimien-
to de la realidad social de los
inmigrantes y sus necesidades en
Andalucía, siendo un buen instru-
mento para evaluar las medidas to-
madas hasta ahora, y diseñar políti-
cas y proyectos futuros en relación
a las necesidades de este colectivo. 

MIGUEL LOZANO SÁNCHEZ

GIEMIC-UCLM

PÉREZ WOLFRAM, C.: Latinoamerica-
nas en Donostia. Proyectos mi-
gratorios, obstáculos y estrate-
gias. San Sebastián, Emakunde
(Instituto Vasco de la Mujer),
2005, 246 pp. 

Este libro es fruto de un estudio
subvencionado por el Instituto Vas-
co de la Mujer y realizado por la au-
tora sobre los proyectos migrato-
rios de las mujeres inmigrantes
de origen latinoamericano. Al co-
mienzo se hace una aproximación
cuantitativa muy escueta con el
propósito de situar la inmigración
latinoamericana y especialmente la
femenina de ese origen en la ciudad
de San Sebastián. Ésta conforma el
grupo mayoritario de las mujeres
extranjeras empadronadas en dicha
ciudad. Las cifras manejadas co-
rresponden a 1 de enero de 2005 y
no concuerdan con la fecha de rea-
lización del trabajo de campo que

se llevó a cabo a finales de 2003 y
comienzos de 2004 en dicha ciu-
dad. Pero el grueso del trabajo ha
sido de tipo cualitativo contando
con 35 entrevistas enfocadas reali-
zadas a mujeres latinoamericanas
de los siguientes países: Ecuador,
Colombia, Argentina, Cuba, Perú,
Brasil, Chile, México, Bolivia, Uru-
guay y Venezuela. Si bien el núme-
ro mayoritario de entrevistadas co-
rresponden a las ecuatorianas,
colombianas y argentinas. 

Luego se centra en la descripción
de los proyectos migratorios de es-
tas mujeres tanto en el país de ori-
gen como en el país receptor. Para
ello, aborda los cuatro temas centra-
les que surgen en los emigrantes a la
hora de emprender el viaje y el pro-
ceso de aterrizaje en el país receptor
tales como: el proyecto migratorio
inicial, la búsqueda de trabajo, el ac-
ceso a la vivienda y el tema de los pa-
peles, es decir, la regularización en
España que tiene sus requisitos par-
ticulares. Estos temas son motivo de
desvelo de los inmigrantes y que la
autora resuelve explayándose con
buen tino en el relato de las situa-
ciones que se crean. En líneas gene-
rales los resultados del trabajo coin-
ciden con los estudios llevados a
cabo a nivel nacional sobre la inmi-
gración en esos aspectos selecciona-
dos. Sin embargo, el perfil mayori-
tariamente de clase media y con
muy buen nivel de formación que
sale de las mujeres latinoamerica-
nas llegadas a San Sebastián, puede
estar un tanto distorsionado en ra-
zón de la muestra conseguida. Esto
puede producir una imagen un tan-
to sesgada de los colectivos femeni-
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