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Este artículo analiza los factores asociados al capital hu-
mano y al capital social que favorecen o limitan la incorpo-
ración de los inmigrantes extracomunitarios en el mercado
de trabajo español. Se exploran las características demográ-
ficas, las redes familiares y las trayectorias laborales de tres
colectivos latinoamericanos, dos africanos y uno asiático.
El trabajo se basa en información de una encuesta realizada
por el Instituto Universitario de Estudios sobre Migracio-
nes en 1998, cuya muestra por cuotas consideró los patro-
nes de concentración de los inmigrantes en el territorio es-
pañol. Su incorporación en pocos sectores de la actividad
económica sugiere que existe un reemplazo en empleos
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abandonados por los nativos o bien un proceso de cons-
trucción de «nichos laborales», sin que una opción excluya
a la otra.

This article examines the factors associated with the
human capital and the social capital that favor or limit the
incorporation of immigrants into the Spanish labor market,
exploring the demographic characteristics, family networks
and the labor trajectories of three Latin American, two
African and one Asian groups. The article is based on
information gathered in a survey conducted by the Instituto
Universitario de Estudios sobre Migraciones in 1998.
The sample using quotas considered the concentration
patterns of immigrants in Spain. The incorporation of
immigrants in few economic sectors suggests the existence
of labor replacement in jobs that natives have left or the
construction of labor niches. One option does not exclude
the other.

INTRODUCCIÓN

Es ya un lugar común decir que España, de ser un país
de emigrantes, en la última década del siglo XX emerge co-
mo un destino de inmigrantes laborales. A finales de 1999,
el número estimado de inmigrantes extranjeros alcanzaba
el 2 por 100 de la población española —incluidos comuni-
tarios y extracomunitarios, procedentes tanto de países de-
sarrollados como en desarrollo— 1. Es en la última década
del siglo XX cuando la sociedad española empieza a vivir si-
tuaciones vinculadas con la inmigración laboral extranjera

1 De acuerdo con las cifras del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales y del Instituto Nacional de Estadística, el número de residen-
tes extranjeros en situación legal pasó de 182.045 en 1980 a 801.332 en
1999.



que otros países europeos habían experimentado desde
mediados de ese siglo.

En un período de sólo quince años, el gobierno ha lle-
vado a cabo cuatro procesos de regularización de extranje-
ros, en dos ocasiones realizó modificaciones legislativas a
la normativa de extranjería y en dos más modificó su re-
glamento limitando crecientemente el ingreso de extranje-
ros, particularmente extracomunitarios. Desde 1998, está
pretendiendo poner en marcha un activo programa de in-
tegración 2, haciendo frente a la diversidad étnica, cultural
y/o religiosa de los inmigrantes que ven en territorio espa-
ñol el inicio de una nueva vida, particularmente una vida
de trabajo —porque la mayoría de quienes llegan a Espa-
ña procedentes de países en desarrollo son trabajadores
que sueñan volver algún día a sus lugares de origen, pero
harán lo posible por permanecer en el país que les propor-
ciona empleo, ingresos y oportunidades para su familia.

Una característica de la inmigración laboral a España
ha sido su carácter intensamente dinámico y rápidamente
cambiante. A principios de los años noventa, la presencia
de trabajadores marroquíes y de trabajadoras dominica-
nas perfilaban la inmigración laboral como un componen-
te de la dinámica economía española. Aunque los marro-
quíes siguen siendo el colectivo mayoritario, el origen de
los trabajadores extranjeros se ha diversificado y su núme-
ro se ha incrementado constantemente. En el año 2000,
además del flujo constante de inmigrantes africanos, las
noticias sobre ecuatorianos e inmigrantes de Europa del
Este ocupaban las primeras planas de los diarios de circu-
lación nacional, y en los primeros meses del año 2001, el
gobierno español firmó acuerdos bilaterales sobre la cues-
tión migratoria con Ecuador, Marruecos, Polonia, Colom-
bia y Nigeria.
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Ante este panorama dinámico y cambiante, el presente
trabajo explora información generada en un estudio reali-
zado en el año 1998 por el Instituto Universitario de Estu-
dios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comi-
llas. El objetivo del estudio fue investigar las estrategias y
dificultades de la integración social de los inmigrantes,
realizando una amplia encuesta cuya muestra consideró
los patrones de concentración numérica y geográfica que
este fenómeno presenta en el territorio español e incluyó a
seis colectivos residentes en cuatro provincias 3.

En el presente trabajo, la información captada por la en-
cuesta me permitió comparar las características sociodemo-
gráficas de los entrevistados, explorar sus redes familiares
en España y reconstruir tres momentos en su trayectoria la-
boral, con objeto de ponderar factores asociados al capital
humano y al capital social que favorecen o limitan la inser-
ción de los inmigrantes en el mercado de trabajo español.

En la primera sección se presenta el perfil demográfico
de los entrevistados y sus redes familiares, en la segunda
se exploran sus trayectorias laborales, haciendo un segui-
miento de su movilidad ocupacional comparando sus em-
pleos en el país de origen y en España y relacionando va-
riables como escolaridad y redes sociales.

En la discusión sobre la incorporación de los inmigran-
tes al mercado de trabajo de las sociedades de destino, el
caso español resulta sumamente interesante por tratarse
de un proceso reciente cuya evolución aún no alcanza la
diversidad de sus posibilidades.
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3 La muestra por cuotas incluyó 302 casos para el colectivo ecuato-
riano en Madrid y Murcia; igual número de peruanos y 300 dominicanos
en Madrid y Barcelona, 398 marroquíes en Barcelona, Murcia y Almería,
151 subsaharianos en Madrid y Almería y 250 chinos en Madrid. Las ci-
fras analizadas en el presente trabajo recuperan la información procesa-
da en un total de 1.703 cuestionarios. Para más detalles sobre el estudio
y las características de la muestra, veáse Estrategias y dificultades carac-
terísticas en la integración social de los distintos colectivos de inmigrantes
llegados a España, en prensa para publicación por el Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales del Ministerio del Trabajo y Asuntos Sociales.



EL PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 
ATENDIENDO A SEXO, EDAD 
Y ESTADO CIVIL 4

Sexo

La distribución proporcional de la muestra de inmi-
grantes por sexo está estrechamente relacionada con al
menos tres aspectos: a) la historia particular que dio ori-
gen a cada flujo y su desarrollo posterior; b) la tradición
social y cultural en los países de origen que posibilita o li-
mita la movilidad territorial internacional masculina o fe-
menina en mayor o menor medida, y c) la existencia y
desarrollo de redes sociales, familiares y comunitarias en-
tre los inmigrantes.

En la Tabla 1 observamos mayor presencia femenina
entre los latinoamericanos, en contraste con mayores pro-
porciones de varones entre africanos y asiáticos.

TABLA 1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO 
Y NÚMERO TOTAL DE ENTREVISTADOS, 

SEGÚN LUGAR DE ORIGEN

País de origen Hombres Mujeres Total

Ecuador ......... 42,7 57,3 302
Perú ................ 39,4 60,6 302
Dominicana ... 23,3 76,7 300
Marruecos ...... 78,9 21,1 398
Subsahara ...... 71,6 28,4 151
China .............. 54,3 45,7 250

En el seguimiento del comportamiento de otras varia-
bles habrá que tener en cuenta que en el caso dominicano
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4 La información de todas las tablas y gráficas proviene de la en-
cuesta mencionada.



estamos refiriéndonos mayoritariamente a mujeres, mien-
tras en el marroquí y subsahariano mayoritariamente a
hombres. Por ello, en lo sucesivo diferenciamos los casos
de hombres y mujeres.

Grupos de edad

En la Tabla 2 observamos la distribución de cada colec-
tivo por sexo, según grupos de edad y estado civil.

En todos los casos, se trata mayoritariamente de in-
migrantes entre los 21 y 50 años de edad, es decir, hom-
bres y mujeres en las edades más activas de la vida pro-
ductiva.

TABLA 2

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR GRUPOS
DE EDAD Y ESTADO CIVIL, SEGÚN SEXO 

Y LUGAR DE ORIGEN

H O M B R E S

Grupo de edad Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

- 18 ....... 0 1,7 4,3 0,7 1,1 3,7
18 - 20 ........ 8,5 6,7 8,6 7,3 4,5 11,0
21 - 30 ........ 39,4 37,0 28,6 48,4 46,4 20,7
31 - 40 ........ 38,0 42,9 34,3 30,6 40,8 31,7
41 - 50 ........ 11,6 10,1 22,9 9,2 6,1 23,3
51 - 60 ........ 2,4 0,8 1,3 3,8 1,1 8,5
61- 65 ......... 0 0,8 0 0 0 1,1

Estado civil Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Soltero ....... 32,6 46,2 28,6 49,0 51,4 36,6
Casado ....... 61,2 50,4 67,1 50,0 44,1 63,4
Divorciado... 6,2 3,4 4,3 1,0 3,9 0
Viudo ......... 0 0 0 0 0 0
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TABLA 2 (Cont.)

M U J E R E S

Grupo de edad Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

- 18 ....... 0,6 0 1,3 3,6 1,5 1,4
18 - 20 ........ 6,4 2,7 7,4 9,5 7,0 5,8
21 - 30 ........ 52,6 35,0 43,9 50,0 54,9 34,8
31 - 40 ........ 28,3 44,8 29,1 29,8 25,4 36,2
41 - 50 ........ 10,4 12,6 16,1 6,0 7,0 18,6
51 - 60 ........ 1,7 3,8 1,7 1,1 2,8 2,9
61 - 65 ........ 0 1,1 0,5 0 1,4 0

Estado civil Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Soltero ....... 32,9 45,4 46,5 44,1 59,2 40,6
Casado ....... 58,4 46,5 44,8 48,8 29,6 59,4
Divorciado... 5,2 4,9 7,4 7,1 8,5 0
Viudo ......... 3,5 3,2 1,3 0 2,7 0

La población que se encuentra entre los 21 y 40 años, en
el caso de las mujeres fluctúa entre el 70 y el 80 por 100, y
en el caso de los hombres entre el 62 y el 87 por 100 —con
excepción de los varones chinos que tienen más edad—.
En el conjunto, el grupo femenino es notoriamente más jo-
ven que el masculino.

En los casos ecuatoriano, dominicano, subsahariano y
chino, la proporción de mujeres jóvenes entre 21 y 30 años
es mayor que la de hombres jóvenes, mientras que entre los
peruanos y marroquíes las proporciones son muy similares.

Estado civil 5

Entre los varones ecuatorianos, dominicanos y chinos,
la proporción de casados supera ampliamente la de solte-
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5 De la categorización original, hemos agrupado en el rubro casa-
dos a aquellas personas que declararon vivir con su pareja, sin conside-
rar las variaciones del estatus legal de la unión.



ros, mientras que entre peruanos, marroquíes y subsaha-
rianos hay una distribución más equilibrada.

En el caso de las mujeres, con excepción de las subsa-
harianas, la proporción de casadas supera a las solteras, y
entre las dominicanas la proporción se inclina ligeramen-
te a favor de las solteras.

En el colectivo chino, la población se distribuye sola-
mente entre casados y solteros. Con excepción de los ecua-
torianos, la proporción de mujeres divorciadas es mayor
que la de los hombres divorciados. En el conjunto, se ob-
serva que la incidencia de hombres viudos es mínima.

En resumen, observamos una distribución más o menos
proporcional entre solteros y casados en los colectivos pe-
ruano y marroquí y entre las mujeres dominicanas, mien-
tras que entre los colectivos ecuatoriano, chino y entre los
hombres dominicanos es notablemente mayor la propor-
ción de casados. En el colectivo subsahariano, la propor-
ción de solteros supera la de casados, siendo más elevada
en el caso femenino.

LA EXTENSIÓN DE LAS REDES DE PARENTESCO
ENTRE LOS INMIGRADOS A ESPAÑA

Un aspecto de la estructura familiar de los inmigrantes que
es a la vez un indicador de la extensión de sus redes sociales
y del capital social con que cuentan, se relaciona con los fa-
miliares residentes en el país de destino. La Tabla 3 muestra
los vínculos familiares de los entrevistados en España.

Los vínculos y redes familiares de los latinoamericanos
se extienden mayoritariamente hacia parejas, hermanos,
hermanas, otros parientes e hijos. Entre los varones ma-
rroquíes, subsaharianos y chinos las redes de parentesco
aparecen limitadas y poco diversificadas; de quienes las
tienen, destaca la proporción de hermanos entre los afri-
canos y de parejas e hijos entre los chinos. Las mujeres de
estos colectivos parecen tener redes familiares más diver-
sificadas: entre marroquíes y chinas en mayor proporción
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con la familia nuclear de descendencia y entre las subsa-
harianas con otros familiares, hijos y pareja.

En todos los casos, y dado que se trata de un universo
de población joven en las edades más activas de la vida
productiva, los vínculos de parentesco en España se pre-
sentan en mayor proporción en forma horizontal (herma-
nos y parejas) y con la familia de descendencia (hijos) que
con la familia de ascendencia, que seguramente permane-
ce en el lugar de origen.

Entre los ecuatorianos, el mayor grupo lo integran
aquellos cuyos parientes en España no lo son en primer
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TABLA 3

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FAMILIARES
RESIDENTES EN ESPAÑA, SEGÚN SEXO 

Y LUGAR DE ORIGEN

FAMILIARES EN ESPAÑA

Hombres Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Ninguno ..... 21,7 11,8 7,1 36,6 49,2 51,2
Padre .......... 3,1 10,1 5,7 4,8 1,7 15,9
Madre ........ 7,0 18,5 24,3 4,8 2,2 14,6
Hermano .... 32,9 48,7 34,3 32,5 24,0 8,5
Hermana .... 24,4 31,9 41,4 7,6 6,7 7,3
Pareja ......... 38,0 36,1 54,3 21,0 20,7 24,4
Hijos .......... 20,2 25,2 34,3 17,2 19,0 22,0
Otro ............ 42,6 31,1 28,6 20,4 9,5 2,4

Mujeres Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Ninguno ..... 16,8 14,2 11,7 16,7 23,9 24,5
Padre .......... 3,5 3,8 4,3 15,5 2,8 14,5
Madre ........ 11,6 9,8 23,5 16,7 11,3 15,9
Hermano .... 24,3 29,5 25,7 29,8 18,3 15,9
Hermana .... 26,6 38,3 50,0 26,2 18,3 10,1
Pareja ......... 38,7 22,4 24,3 40,5 23,9 44,9
Hijos .......... 24,9 24,0 29,6 35,7 29,6 39,1
Otro ............ 38,7 34,4 33,5 14,3 31,0 10,1



grado. Si consideramos que el 85 por 100 eran menores de
40 años y la mayoría casados, los datos de la Tabla 3 nos
indican que en mayor proporción las parejas (y posible-
mente los hijos) residían fuera de España, por lo que el en-
vío de remesas y las solicitudes de reunificación familiar
pueden ser significativos para este colectivo. A la par, la ba-
ja proporción de quienes no tenían familiares, indica la
amplitud de sus redes de parentesco en este país.

Entre los peruanos, los hermanos del mismo sexo cons-
tituyen la mayor proporción de familiares residiendo en
España. Concentrados en grupos de edad muy similares
(la gran mayoría entre 20 y 40 años), pero con mayor pro-
porción de hombres casados, alrededor de la cuarta parte
tenían a sus hijos en España y se registra una diferencia
notoria en las proporciones de los padres. Sin embargo,
hombres y mujeres tienen una estructura familiar diversi-
ficada y sus redes de parentesco son amplias, pues sola-
mente alrededor de uno de cada diez no tenía familiares en
España.

En el conjunto de los seis colectivos, los dominicanos
presentan la menor proporción de quienes no tenían fami-
liares residentes en España. Los familiares de los varones
eran mayoritariamente mujeres: esposa, hermanas y ma-
dre. En el caso de las mujeres, la mitad tenían hermanas,
alrededor de una cuarta parte tenía madre, hermanos y pa-
reja, cerca de una tercera parte otros familiares e hijos, por
lo que este colectivo tiene una extensa red familiar mayo-
ritariamente femenina.

Entre los varones marroquíes, aunque la mitad declaró
estar casado o unido, sólo la quinta parte residía con su pa-
reja en España y una proporción menor con sus hijos; una
tercera parte no tenía familiares o tenía hermanos y sólo
una quinta parte tenía otros familiares, datos que nos in-
dican que sus redes de parentesco en España son limita-
das 6. Las mujeres presentaban una estructura familiar
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6 En 1991, fueron regularizados 110.067 marroquíes, sin embargo
en 1992 bajo el programa de reunificación familiar sólo fueron regis-



más diversificada con proporciones mayores de parejas,
hijos, hermanas y padres y una proporción notoriamente
menor de ningún familiar.

Entre los varones subsaharianos, casi la mitad no te-
nían familiares en España sólo la cuarta parte tenía her-
manos, una quinta parte pareja o hijos y menos de uno de
cada diez otro familiar. Sus redes sociales parecen estar
basadas en relaciones distintas a las del parentesco, y en el
caso de haberlo se trata de redes horizontales, especial-
mente entre hermanos varones 7. Entre las mujeres, sus fa-
miliares eran más diversos: en proporciones casi similares
tenían a sus hijos y otros familiares, pareja o ningún fami-
liar; hermanas y hermanos y una de cada diez tenían a su
madre. En contraste con los varones, las redes de paren-
tesco de las mujeres parecen moverse en una estructura de
carácter más familiar y extensa.

Entre los chinos, poco más de la mitad de los hombres
no tenían familiares, en contraste con una cuarta parte de
las mujeres, quienes tenían más hermanos y hermanas y
notoriamente mayores proporciones de parejas e hijos.
Los referentes familiares mayoritarios de las mujeres chi-
nas eran pareja e hijos y en menor proporción padres y
hermanos, por lo que sus redes de parentesco están más
vinculadas a su propia familia de descendencia y en menor
medida hacia otros miembros de la familia de ascen-
dencia.
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tradas 6.777 solicitudes y concedidas 5.881 regularizaciones. LÓPEZ GAR-
CÍA, BERNABÉ, El colectivo marroquí. Documento básico de estudio, Pro-
grama de Master en Inmigración a Distancia, IEM-UPCO, 2000.

7 En los colectivos marroquí y subsahariano un número amplio de
varones de la misma nacionalidad suelen compartir vivienda, por lo que
sus redes sociales suelen estar formadas por estructuras no familiares,
pero sí comunitarias.



ESCOLARIDAD, EMPLEO Y TRAYECTORIAS
LABORALES

En esta sección se describe el capital humano con el que
los inmigrantes cuentan al incorporarse en el mercado de
trabajo en España y sus trayectorias ocupacionales consi-
derando la última experiencia de trabajo en el país de ori-
gen, el empleo anterior que realizaban en España y su ocu-
pación al momento de la entrevista, diferenciando a
hombres y mujeres.

Último nivel de estudios alcanzado

En la Tabla 4, podemos observar la distribución por-
centual del último nivel de estudios cursados en el país de
origen. De la información original, agrupamos en estudios
básicos los niveles de primaria y secundaria, y en estudios
universitarios éstos y los de formación profesional.

TABLA 4

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ÚLTIMO NIVEL
DE ESTUDIOS CURSADOS EN EL PAÍS DE ORIGEN,

SEGÚN SEXO Y LUGAR DE ORIGEN

ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS

Hombres Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Ninguno ................ 0 0 1,4 17,7 12,3 0
Est. Básicos .......... 63,6 36,2 68,5 57,3 49,1 68,3
Est. Universitarios. 31,8 57,0 27,2 22,4 37,5 26,8
C. Capacitación .... 4,6 6,8 2,9 2,6 1,1 4,9

Mujeres Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Ninguno ................ 0 0 4,3 14,3 2,8 0
Est. Básicos .......... 69,3 32,8 70,0 60,8 54,9 75,5
Est. Universitarios. 29,5 57,9 20,4 22,6 42,3 24,6
C. Capacitación .... 1,2 9,3 5,3 2,3 0 0
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Con excepción del colectivo marroquí y de los varones
subsaharianos, son muy reducidas las proporciones de
quienes no tuvieron escolarización alguna. En general, se
trata de una población alfabetizada que realizó estudios
básicos en su país de origen y de una proporción significa-
tiva que tuvo acceso a educación superior, destacando la
amplia proporción de peruanos y subsaharianos con estu-
dios universitarios.

Condición de actividad

En principio y según observamos en la Gráfica 1, con
excepción del 32,1 por 100 de las mujeres marroquíes que
se encontraban económicamente inactivas, en todos los
casos la proporción de activos supera el 74,6 por 100, por
lo que se trata mayoritariamente de una población traba-
jadora y económicamente activa.

GRÁFICA 1

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL 
DE LOS ENTREVISTADOS ECONÓMICAMENTE
ACTIVOS EN ESPAÑA, SEGÚN SEXO Y LUGAR 

DE ORIGEN
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Trayectoria laboral de los varones

Ecuatorianos

Según detalla la Tabla 5, en su lugar de origen, la mitad
de los ecuatorianos eran obreros y empresarios autónomos.

TABLA 5

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO
DE OCUPACIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN

H O M B R E S

Ocupación Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Estudiante ............. 8,3 14,9 10,9 29,6 21,0 11,9
Peón / jornalero .... 9,3 4,3 19,6 21,1 16,0 4,8
Obrero ................... 36,1 20,2 17,4 8,0 13,4 23,8
Empresario autó-

nomo .................. 14,8 25,5 6,5 13,6 8,4 23,8
Dependientes, co-

merciantes, am-
bulantes ............. 5,6 5,3 8,7 5,0 1,6 4,8

Funcionarios, ad-
ministrativos ..... 5,6 7,4 4,3 1,0 5,0 4,8

Directivos ............... 2,8 2,2 10,9 2,0 0,8 4,8
Profesionales libe-

rales ................... 7,4 7,5 10,9 0,5 5,1 4,8
Otros ..................... 7,4 3,2 2,2 5,5 12,6 9,5
No contesta / nin-

guna ................... 2,8 7,4 8,7 11,1 12,6 7,1

Respecto al empleo anterior en España, en la Tabla 6
observamos que más de la mitad laboraban en construc-
ción y agricultura o ganadería, y una quinta parte no res-
pondió posiblemente por tratarse de su primer trabajo, da-
da la reciente llegada de este flujo de inmigrantes. Estos
datos nos indican que entre los varones ecuatorianos los
sectores de ingreso al mercado de trabajo en España son la
construcción y la agricultura o ganadería, principalmente.
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TABLA 6

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR RAMA
DE ACTIVIDAD EN EL EMPLEO ANTERIOR 

Y ACTUAL EN ESPAÑA, 
SEGÚN LUGAR DE ORIGEN

H O M B R E S

Rama
Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Ant. Act. Ant. Act. Ant. Act. Ant. Act. Ant. Act. Ant. Act.

Agric. / ganad. ... 24,1 21,1 1,1 0,9 0 0 53,8 58,0 42,9 43,3 14,3 0
Construcción ..... 31,5 35,8 27,7 24,3 28,3 32,7 13,6 10,9 19,3 21,7 2,4 1,4
Industria ............ 0,9 8,1 2,1 9,0 0 5,5 1,0 2,9 0,8 1,3 2,4 12,9
S. Doméstico ..... 8,3 3,3 9,6 6,3 8,7 5,5 0 0,4 0,8 0 0 1,4
Hostelería .......... 0,9 1,6 12,8 15,3 23,9 21,8 6,5 8,4 2,5 5,7 61,9 42,9
Comercio ........... 2,8 11,4 3,2 9,0 6,5 20,0 0 9,9 1,7 10,2 16,7 28,6
Servicios ............ 4,6 17,9 7,4 35,1 4,3 10,9 1,0 6,9 3,4 12,1 0 10,0
Otra .................... 6,5 0,8 9,6 0 2,2 3,6 3,0 0,7 5,9 1,3 2,4 2,9
No contesta ....... 20,4 0 26,6 0 26,1 0 21,1 1,8 22,7 4,5 0 0

Al momento de la entrevista, más de la mitad continua-
ban trabajando en esos mismos sectores, aunque se había
incrementado su participación en servicios, comercio e in-
dustria, reduciéndose en servicio doméstico. Esta inser-
ción laboral puede estar asociada a su limitada escolari-
dad, pues un 63,6 por 100 había cursado sólo estudios
básicos, y a su llegada reciente a España.

Peruanos

Empresarios autónomos, obreros y estudiantes concen-
traban el 60 por 100 de la ocupación de los peruanos en
sus lugares de origen.

A la pregunta sobre el empleo anterior en España, más
de la mitad respondió que había trabajado en la construc-
ción, o que no había tenido empleo anterior, o simplemen-
te no respondió. Una proporción mínima había trabajado
en agricultura o ganadería.

El sector de ingreso al mercado laboral español parece
ser la construcción, pero experimentan una rápida movili-
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dad hacia otros sectores. En su respuesta sobre el empleo
actual, aunque una cuarta parte permanecía en la cons-
trucción, la mayor proporción se había desplazado hacia el
sector servicios.

Sus redes familiares diversificadas y su alto nivel de es-
tudios pueden influir en una búsqueda de nuevas opciones
en el mercado de trabajo, desplazándose rápida y amplia-
mente hacia los servicios.

Dominicanos

Entre los dominicanos, poco más de la tercera parte la-
boraban como peones o jornaleros y obreros en su país, y
una proporción similar eran estudiantes, directivos y pro-
fesionales liberales.

En su ocupación anterior en España, poco más de la
mitad laboraban en la construcción y la hostelería, en nin-
gún caso se habían empleado en agricultura o ganadería e
industria.

En el empleo actual, construcción y hostelería presen-
taron variaciones mínimas, por lo que no se trata simple-
mente de sectores de ingreso al mercado de trabajo espa-
ñol, sino de ocupaciones más permanentes.

Si recordamos que la mayoría de ellos apenas había
cursado estudios básicos y que sus redes familiares eran
ampliamente femeninas, es posible que su permanencia en
construcción y hostelería esté asociada a su baja escolari-
dad y limitada por las opciones que esas redes femeninas
les ofrecen.

Marroquíes

En su país de origen cerca de dos terceras partes se con-
centraban entre estudiantes, peones o jornaleros y empre-
sarios autónomos.

En el empleo anterior en España, más de la mitad ha-
bían trabajado en agricultura o ganadería, incrementán-
dose esa proporción en el empleo actual.

Si consideramos que más de la mitad de ellos eran me-
nores de 30 años, casi la mitad solteros, poco más de la ter-
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cera parte no tenía familiares en España, la gran mayoría
sólo había cursado estudios básicos o no los tenía y la mi-
tad eran estudiantes y peones o jornaleros en su país de
origen, podemos afirmar que su movilidad ocupacional se
ve restringida por una escolaridad básica, inexperiencia en
otras actividades laborales en el país de origen y redes fa-
miliares restringidas, además de limitaciones en el mane-
jo del idioma.

Subsaharianos

En su país de origen la mitad se concentraban entre es-
tudiantes, peones o jornaleros y obreros.

En el empleo anterior y en el actual en España, agricul-
tura o ganadería y construcción concentraban la mayor
proporción.

También para los subsaharianos, sus características de-
mográficas, sus redes familiares limitadas y su inexperien-
cia de empleo o experiencia en sectores similares a los que
desempeñan en España, restringían su movilidad ocupacio-
nal a los sectores agrícola o ganadero y de la construcción,
observándose desplazamientos limitados hacia comercio,
servicios y hostelería, a pesar de que un 37,5 por 100 decla-
raron haber cursado estudios universitarios.

Chinos

En su país, más de la mitad se concentraban entre obre-
ros, empresarios autónomos y estudiantes. Al igual que los
peruanos, una proporción mínima había sido peones o jor-
naleros.

En el empleo anterior en España, la gran mayoría traba-
jaban en hostelería, comercio y agricultura o ganadería. En
el empleo que desempeñaban al momento de la entrevista,
ninguno permanecía en la agricultura o ganadería, casi la
quinta parte había dejado la hostelería y su participación se
había incrementado en industria, comercio y servicios.
Agricultura y ganadería son solamente sectores de ingreso
al mercado de trabajo español, mientras que hostelería y
comercio parecen ocupaciones que más permanecen.
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A pesar de que la mitad declararon no tener familiares
residentes en España, es posible que su amplia participa-
ción en hostelería y comercio esté asociada a redes extra-
familiares.

Trayectoria laboral de las mujeres

Ecuatorianas

Según se detalla en la Tabla 7, en su país de origen, más
de la mitad se concentraban entre amas de casa, estudian-
tes, comercio o en alguna profesión liberal, y sólo una pro-
porción ínfima se dedicaba al servicio doméstico.

TABLA 7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TIPO
DE OCUPACIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN

M U J E R E S

Ocupación Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Ama de casa .......... 21,2 17,8 30,4 27,3 16,7 2,8
Estudiante ............. 12,9 16,3 21,5 25,0 38,1 0
Servicio doméstico. 0,8 2,2 3,2 2,3 0 0
Peón/jornalero ...... 6,8 0,7 2,5 0 0 16,7
Obrero ................... 3,0 0 5,7 0 0 8,3
Empresario autó-

nomo .................. 9,8 11,1 3,8 6,8 4,8 8,3
Dependientes, co-

merciantes, am-
bulantes ............. 10,9 5,2 1,3 2,3 7,1 13,9

Funcionarios, ad-
ministrativos ..... 6,6 10,3 6,3 4,5 0 2,8

Directivos .............. 1,5 3,0 1,9 2,3 0 0
Profesionales libe-

rales ................... 10,6 20,0 5,7 0 2,4 11,2
Otros ..................... 9,1 3,7 7,6 6,9 19,1 25,0
No contesta / nin-

guna .................... 6,8 9,6 10,1 22,7 11,9 11,1
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En el empleo anterior en España, según los datos de
la Tabla 8, dos terceras partes estaban en el servicio
doméstico. Al momento de ser entrevistadas, se había re-
ducido poco su participación en el servicio doméstico, y
se había incrementado en hostelería, comercio y servi-
cios.

TABLA 8

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR RAMA
DE ACTIVIDAD EN EL EMPLEO ANTERIOR 

Y ACTUAL EN ESPAÑA, 
SEGÚN LUGAR DE ORIGEN

M U J E R E S

Rama
Ecuador Perú Rep. Domin. Marruecos Subsahara China

Ant. Act. Ant. Act. Ant. Act. Ant. Act. Ant. Act. Ant. Act.

Serv. Doméstico . 66,7 62,4 76,3 64,3 69,6 54,1 45,5 28,1 50,0 34,0 2,8 1,9
Agric. / ganad. ... 16,7 13,4 0,7 0,6 0 0 11,4 19,3 4,8 3,8 5,6 0
Construcción ..... 0,8 1,9 0 0,6 0 0,5 0 0 0 0 2,8 1,9
Industria ............ 0,8 0 0 1,8 1,3 2,0 2,3 0 2,4 3,8 22,2 24,5
Hostelería .......... 0,8 7,6 1,5 8,3 6,3 17,9 9,1 28,1 0 13,2 41,7 22,6
Comercio ........... 1,5 6,4 0,7 7,7 1,3 8,2 4,5 10,5 7,1 22,6 8,3 49,1
Servicios ............ 3,0 7,6 5,9 16,7 8,2 16,8 9,1 14,0 11,9 17,0 0 0
Otro .................... 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 8,4 0
No contesta ....... 9,8 0,6 14,8 0 13,3 0,5 18,2 0 19,0 5,7 8,3 0

Al igual que sucede con los varones ecuatorianos, la ma-
yoría de las mujeres permanecían en el mismo sector de
ocupación. Casi un 70 por 100 de ellas sólo había cursado
estudios básicos, situación que, aunada a la llegada re-
ciente de este colectivo a España, posiblemente limita su
movilidad ocupacional.

Peruanas

En su país de origen, el 41,4 por 100 se dedicaban a al-
guna profesión liberal, habían sido empresarias autónomas
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o trabajaron como funcionarias o administrativas; poco
más de una tercera parte eran amas de casa o estudiantes
y una mínima proporción se empleaba en el servicio do-
méstico.

En contraste, tres cuartas partes habían tenido como
empleo anterior en España el servicio doméstico y en el
empleo actual, casi dos terceras partes permanecían en ese
sector.

Considerando que una alta proporción tenía estudios
universitarios, así como experiencia laboral y profesional
en su país de origen, es probable que su movilidad en el
mercado de trabajo español se diversifique y amplíe hacia
otros sectores en los próximos años.

Dominicanas

En su país de origen, la mitad eran amas de casa o es-
tudiantes y una proporción mínima se empleaba en el ser-
vicio doméstico.

En su ocupación anterior en España, casi el 70 por 100
se empleaba en el servicio doméstico. En el empleo actual,
la proporción se había reducido a 54 por 100, incremen-
tando su participación en hostelería, servicios y comercio.

Estos datos pueden indicar un abandono progresivo del
empleo doméstico y la búsqueda de opciones laborales en
otros sectores, asociada al tiempo de residencia, la exten-
sión de sus redes familiares y en menor medida a su esco-
laridad, pues sólo una quinta parte tenía estudios univer-
sitarios.

Marroquíes

En su país de origen, poco más de la mitad eran amas
de casa o estudiantes, más de una quinta parte no había
desempeñado algún empleo o no respondieron al respecto
y una proporción mínima se empleaba en el servicio do-
méstico.

En el empleo anterior en España, menos de la mitad
trabajaron en el servicio doméstico. En el empleo actual, la
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proporción se redujo significativamente a casi la cuarta
parte. En este caso, es notorio que el sector de ingreso al
mercado de trabajo español es el servicio doméstico, del
que se desplazan hacia hostelería, otros servicios y comer-
cio, y a diferencia del resto de las mujeres, la agricultura es
un sector en el que aumentan su participación.

Si consideramos que casi una tercera parte no se encon-
traban económicamente activas en España y casi tres cuar-
tas partes no incorporaron al mercado de trabajo en su
país de origen, es posible que la emigración de una parte de
ellas estuvo vinculada a procesos de reunificación familiar
y que su ingreso al mercado de trabajo pudo haberse pos-
puesto por motivos de inexperiencia laboral pero también
por los roles asignados en la estructura familiar, que esta-
blecen como espacio prioritario de las actividades femeni-
nas el hogar y secundariamente el trabajo fuera de casa.

Subsaharianas

En su país de origen, más de la mitad eran estudiantes
o amas de casa, y en ningún caso se dedicaban al servicio
doméstico.

En su empleo anterior en España, la mitad trabajaba en
el servicio doméstico y en el empleo actual sólo la tercera
parte permanecía en él, incrementándose notablemente su
participación en comercio, hostelería y servicios.

Entre las subsaharianas, el 42,2 por 100 tenía estudios
universitarios, la mayoría eran jóvenes, solteras y con redes
familiares diversificadas, por lo que su desplazamiento del
empleo doméstico a otros sectores puede deberse a su alto
nivel de estudios y a su situación en la estructura familiar,
que facilitan su movilidad en el mercado de trabajo.

Chinas

En su país de origen, poco más de la mitad laboraban
en los rubros otros, peón o jornalero y comercio; ninguna
se dedicaba al empleo doméstico.
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En contraste con los otros grupos femeninos, muy po-
cas mujeres chinas eran amas de casa y ninguna era estu-
diante en su país de origen; la proporción de quienes in-
gresaron al mercado de trabajo español en el servicio
doméstico fue mínima.

En su empleo anterior en España, al igual que los varo-
nes chinos, una amplia proporción se concentraba en hos-
telería e industria (textil). En el empleo actual, la industria
registró una variación mínima, se redujo notablemente su
participación en hostelería y se incrementó ampliamente en
comercio, empleando a casi a la mitad de ellas. El 75,3 por
100 sólo tenían estudios básicos, por lo que su movilidad ha-
cia otros sectores de ocupación puede estar limitada por su
escolaridad y por el manejo del idioma.

REFLEXIONES FINALES

Es indudable que el capital humano y el capital social
con que cuentan los inmigrantes propicia o limita sus po-
sibilidades de ingreso, movilidad y desplazamiento en el
mercado de trabajo español. Su escolaridad, su experien-
cia laboral en el país de origen y sus redes familiares en Es-
paña, determinan su movilidad o permanencia en ciertos
sectores de ocupación.

En el conjunto masculino, en su país de origen, obser-
vamos una alta concentración de los inmigrantes en cua-
tro ocupaciones: obreros, peones o jornaleros, empresa-
rios autónomos y estudiantes. Es necesario precisar que en
los países en desarrollo, los empresarios autónomos gene-
ralmente se ubican en el sector informal de la economía.

Los latinoamericanos ingresan al mercado de trabajo es-
pañol por el sector de la construcción y en el caso de los
ecuatorianos también por el agrícola, permaneciendo en
ellos, aunque se observan desplazamientos hacia los servi-
cios y el comercio, con notoria rapidez entre los peruanos.
Los africanos no solamente ingresan mayoritariamente por
la agricultura o ganadería y en menor proporción por la
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construcción, sino que tienden a permanecer en esos secto-
res, al igual que sucede con los chinos en la hostelería.

La mayor parte de las mujeres se desempeñaba como
amas de casa o estudiantes en su país, situación que nos
indica que muchas de ellas no habían tenido experiencia
laboral previa y que la primera fue en el mercado de tra-
bajo español. Aunque en sus países eran mínimas las pro-
porciones de quienes se dedicaban al servicio doméstico,
para la mayoría de las mujeres éste se presenta como el
sector de ingreso al mercado de trabajo español —con ex-
cepción de las chinas—. En todos los casos, se observa un
descenso en su participación en esta ocupación, lo que su-
giere una búsqueda de opciones hacia otros empleos.

En el caso de las mujeres, su ingreso y movilidad en el
mercado laboral español no sólo están asociados a su es-
colaridad, experiencia previa de trabajo y redes familiares,
sino también a la posición que ocupan en la estructura fa-
miliar (como hijas, esposas o madres) que condiciona sus
opciones en el mercado de trabajo.

La alta concentración de los 6 colectivos de inmigrantes
en agricultura y ganadería, construcción, hostelería y ser-
vicio doméstico sugiere que existe un reemplazo de emple-
os abandonados por los trabajadores nativos o bien están
en el dinámico proceso de construir «nichos laborales»,
sin que una opción excluya a la otra.
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