
migrante en la economía na-
cional, y debe servir de estí-
mulo a otros investigadores a
continuar esta línea de inves-
tigación.

JULIA BORDONADO BERMEJO

GARCÍA-NIETO GÓMEZ-GUILLA-
MÓN, Antonio: Los inmi-
grantes en la Región de
Murcia, Región de Mur-
cia, Consejería de Trabajo
y Política Social, Murcia
2001.

FUNDACIÓN CIREM (CENTRO

DE INICIATIVAS E INVESTIGA-
CIONES EUROPEAS EN EL ME-
DITERRÁNEO): La población
inmigrante en La Rioja.
Estudio sobre la población
inmigrante en La Rioja.
Análisis y estrategias de
actuación, Gobierno de
La Rioja, Consejería de
Salud y Servicios Socia-
les, Dirección General de
Servicios Sociales, Serie
estudios n.º 3, Logroño
2001.

Los textos publicados por
las comunidades autónomas
de Murcia y La Rioja dan bue-
na cuenta de la extensión pro-
gresiva de la realidad migrato-

ria a la mayor parte del terri-
torio español, a pesar de la
persistencia de significativas
diferencias regionales.

Los inmigrantes en la Región
de Murcia es un informe resul-
tante de la explotación especí-
fica de los cuestionarios reco-
gidos en los puntos OPI de la
región de Murcia y nos ofrece
un panorama general bastante
reciente de las pautas inmi-
gratorias de esta comunidad
autónoma.

Los resultados más signifi-
cativos del estudio son que la
inmigración instalada en
Murcia está compuesta por in-
migrantes procedentes funda-
mentalmente de Marruecos y
responden a una pauta de in-
migración laboral en los pri-
meros estadios del proceso: a)
masculinizada (86,6 por 100
del total), b) protagonizada
por individuos jóvenes en
edad productiva (el 40,8 por
100 del total corresponde al
grupo etáreo de 20 a 29 años),
con un bajo conocimiento del
castellano y una elevada pre-
cariedad laboral (el 38,3 por
100 son asalariados sin con-
trato y el 37,1 por 100 se con-
fiesan asalariados con contra-
to eventual). La estructura
productiva de la región de
Murcia propicia que más del
80 por 100 trabajen en el sec-
tor agrícola, aunque en el caso
de las mujeres, el servicio do-
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méstico sea el principal sector
de inserción laboral (43,6 por
100 del total).

Los resultados confirman
además la vocación de asenta-
miento de la comunidad inmi-
grante residente en Murcia. El
56 por 100 tienen la intención
de quedarse en España por un
período superior a 10 años.
Este proyecto migratorio pre-
senta diferencias significati-
vas por colectivos. Los grupos
que tienen una mayor expec-
tativa de permanencia son los
asiáticos, marroquíes y los
procedentes de otros países
africanos (Magreb y área Sub-
sahariana). Por el contrario,
los ecuatorianos y los europe-
os expresan una voluntad cla-
ra de retorno al mencionar
que tienen la intención de per-
manecer temporalmente en
España.

Algunos datos del estudio
pueden ofrecer una perspecti-
va aproximativa de las dificul-
tades de la integración de los
inmigrantes en Murcia. El ni-
vel de participación en asocia-
ciones de la sociedad de acogi-
da es considerablemente bajo
(2,8 por 100), un porcentaje
que brinca hasta el 10 por 100
en el caso de las asociaciones
de inmigrantes o asociaciones
locales vinculados al país de
procedencia. Además más de
la mitad de los inmigrantes
encuestados no mantienen re-

laciones con españoles. Sin
embargo, se aprecian signifi-
cativas diferencias entre los
colectivos. Los latinoamerica-
nos, europeos y asiáticos son
los que mantienen más rela-
ciones con españoles. Los in-
migrantes procedentes de paí-
ses latinoamericanos son ade-
más los que más participan en
actividades con españoles. En-
tre los marroquíes más del 50
por 100 sólo se relacionan só-
lo con personas de su misma
nacionalidad.

Son abultados los porcenta-
jes de aquellos que confiesan
haber sufrido incidentes racis-
tas (21,7 por 100) o discrimi-
nación en el trabajo (en torno
a una cuarta parte). Un tercio
de los que han respondido
confiesan haber sufrido dis-
criminación en las actividades
de la vida cotidiana.

El trabajo realizado por la
Fundación CIREM, auspicia-
do por la Dirección General de
Servicios Sociales de La Rioja,
aborda la problemática de la
integración de las personas in-
migrantes extracomunitarias
en esta comunidad autónoma
desde una perspectiva global:
trabajo, convivencia, situa-
ción jurídica, lengua, servicios
y familia. Se trata de un estu-
dio que combina aspectos teó-
ricos, análisis de datos secun-
darios e investigación de cam-
po y que concluye con el des-
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arrollo de un catálogo de líne-
as estratégicas de actuación.

Sus resultados ofrecen una
buena panorámica de la inmi-
gración instalada, de las pau-
tas y el desarrollo de los movi-
mientos migratorios que han
tenido esta comunidad autó-
noma como lugar de destino.
La población inmigrante en
La Rioja representa un 2 por
100 de la población del total
de la Comunidad Autónoma,
una tasa muy similar al del
conjunto del territorio espa-
ñol. El crecimiento importan-
te en el volumen de población
extranjera se ha producido en
el último quinquenio, desde
1995.

Una de las tendencias que se
ha reforzado en los dos últi-
mos años ha sido la diversifi-
cación de las nacionalidades,
aunque la composición gene-
ral sigue mostrando una pau-
ta similar a la apreciada a me-
diados de 1998: el colectivo
predominante es el magrebí
(principalmente marroquíes y
argelinos), seguido por el de
europeos, latinoamericanos
(ecuatorianos y dominicanos)
y asiáticos (pakistaníes). Si
bien en La Rioja hay una pro-
porción importante de muje-
res entre la población extran-
jera en situación regular, se
trata de un colectivo con una
tasa de actividad inferior al
del conjunto de España. Ello

refuerza la tesis de la reagru-
pación familiar como una de
las vías principales de canali-
zación de la inmigración fe-
menina hacia la Rioja.

Algunas de las conclusiones
más sobresalientes extraídas
del estudio son que hay un
cierto sobredimensionamien-
to en la percepción de la reali-
dad cuantitativa de la pobla-
ción inmigrante por parte de
la población autóctona en-
cuestada, que la población jo-
ven (entre 18 y 30 años) man-
tienen más comunicación con
la población inmigrante, que
la imagen de la inmigración
parece ser bastante positiva
en general, aunque hay un fe-
nómeno que se desmarca de
esta tendencia y es que se ha
detectado una actitud de re-
chazo, de desconfianza hacia
la población de origen magre-
bí que no se da en el caso de
otros colectivos y que existe,
por lo general, un alto grado
de desconocimiento sobre las
iniciativas políticas desarro-
lladas en el campo de la inmi-
gración y la integración.

Por último y, a modo de
conclusión y, al igual de lo que
se ha destacado en otros estu-
dios realizados recientemente,
se afirma que la edad parece
ser un claro factor diferencia-
dor en cuanto a opiniones y
actitudes respecto al fenóme-
no migratorio, en el sentido de
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que, en términos generales, en
la franja de población más jo-
ven encuestada (18 a 30 años)
se advierte una actitud más fa-
vorable o positiva hacia la in-
migración que en los encues-
tados de más edad, sobre todo
aquellos mayores de 55 años.

ANA MARÍA LÓPEZ SALA

CASTAÑO MADROÑAL, Ángeles:
Informe 2000 sobre la in-
migración en Almería, Ob-
servatorio Permanente
Andaluz de las Migracio-
nes, Sevilla 2001.

Este libro es el resultado de
un informe realizado para el
Observatorio Permanente An-
daluz de las Migraciones entre
octubre de 1999 y julio de
2000. El objetivo principal, se-
gún se recoge en el último ca-
pítulo, era la elaboración de
un censo sobre los inmigran-
tes que se encontraban en Al-
mería, determinando el núme-
ro de extranjeros documenta-
dos y estimando los que care-
cían de documentación.
También se contemplaba la
posibilidad de estudiar la dis-
tribución espacial de los inmi-
grantes extracomunitarios en
relación con la cuestión de la
vivienda. Este segundo aspec-

to, analizado para los munici-
pios de Almería, de Níjar y la
mayoría de los del Poniente
Almeriense, es el que lleva el
mayor peso del trabajo.

El libro se organiza en seis
capítulos de desigual exten-
sión. El primero, «Dinámica
socioeconómica de la de las
comarcas agrícolas en Alme-
ría», sirve de breve marco ge-
neral del estudio planteando
una serie de datos demográfi-
cos y económicos que presen-
tan una población concentra-
da en la costa, fuertemente es-
pecializada en la agricultura
intensiva y el turismo, y donde
van a concentrarse también
los inmigrantes extranjeros.
Se trata de unas comarcas jó-
venes, con saldos migratorios
positivos y bajas tasas de de-
sempleo, que necesitan traer
mano de obra exterior.

En el segundo capítulo, «La
inmigración en Almería»,
aborda el considerado como
objetivo principal del informe:
la cuantificación de la inmi-
gración extranjera en la pro-
vincia, con la clara distinción
entre inmigrantes «regulariza-
dos» e indocumentados, a la
que la autora añade un epígra-
fe dedicado a la reagrupación
familiar y a la población esco-
lar.

A la hora de establecer la po-
blación extranjera regulariza-
da, Ángeles Castaño recurre a

356 Referencias Bibliográficas




