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1. RESUMEN  
 
El objetivo del trabajo es analizar el impacto, las causas y consecuencias que han traído 

consigo los movimientos migratorios dentro de España, así como los tipos de migraciones todo 
dentro de un marco teórico donde se pretende contextualizar el origen de la migración mucho antes 
del boom de la década de los 2000. Analizar esa brecha salarial existente entre la población 
autóctona y la población extranjera, que repercute negativamente tanto social como 
económicamente, la manera en que la mujer extranjera sufre una doble discriminación ocupando 
mayormente puestos de limpieza, los gráficos analizados muestran una reducción en los niveles de 
actividad y de empleo, afectando en gran medida a la población extranjera. Se analiza Aragón y sus 
niveles de inmigración ocupados por sectores de actividad, así como los determinantes que hacen 
que Aragón sea un destino de entrada de inmigración, en mayor detalle dentro de Aragón en 
concreto Zaragoza se lleva a cabo a través de gráficas y tablas un análisis de la inmigración en 
contraste con la población total de Zaragoza, de los barrios de Delicias, Actur, Torrero-La Paz. Y 
debido a la situación que estamos atravesando del COVID 19 se lleva a cabo un análisis del impacto 
que la pandemia ha repercutido sobre la población extranjera. 

 
ABSTRACT 
The aim of this paper is to analyze the impact, causes and consequences of migratory 

movements within Spain, as well as the types of migration, all within a theoretical framework where 
the aim is to contextualize the origin of migration long before the boom of the 2000s. Analyze the 
existing wage gap between the native population and the foreign population, which has negative 
repercussions both socially and economically, the way in which foreign women suffer a double 
discrimination, occupying mostly cleaning positions, the graphs analyzed show a reduction in the 
levels of activity and employment, affecting to a large extent the foreign population. Aragon and its 
levels of immigration by sectors of activity are analyzed, as well as the determinants that make 
Aragon a destination for incoming immigration, in greater detail within Aragon, specifically 
Zaragoza, an analysis of immigration in contrast to the total population of Zaragoza, the 
neighborhoods of Delicias, Actur, Torrero-La Paz is carried out through graphs and tables. And due 
to the situation we are going through in COVID 19, an analysis of the impact that the pandemic has 
had on the foreign population is carried out. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

España, en la década actual, y debido a su posición geográfica, ha sido uno de los países, por detrás de 
Estados Unidos, en la enorme llegada de inmigrantes, esta llegada masiva está caracterizada por el 
crecimiento económico y social español, durante esta etapa de la burbuja inmobiliaria, la población nativa 
rechazaba los puestos de trabajo de baja cualificación y condiciones laborales, lo que hizo posible que la 
población autóctona pudiese conseguir empleos de mayor cualificación y salario. La crisis económica llega 
en 2008, el desempleo ocupó uno de los porcentajes más altos de la historia, por lo que la brecha aumentó 
entre inmigrantes y españoles. 

 
También se analizará brevemente las políticas de inmigración, las cuales por la propia inexperiencia y 

por el fenómeno de inmigración sin precedentes, se podrá enmarcar en un estilo caótico, España ha 
presentado una de las mayores tasas de inmigración del mundo, aunque la crisis económica ha ido 
desacelerando esta tendencia. 

 
Este fenómeno inmigratorio es relativamente reciente, la llegada de inmigrantes a España y en 

concreto, Aragón, muestra un ritmo en permanente crecimiento, estudiaremos las repercusiones de la 
inmigración tanto en la economía nacional como en la autonómica y local. Los resultados de estos estudios 
van a permitir afirmar que los inmigrantes han creado empleo neto contribuyendo al crecimiento económico 
aragonés. 
 

En este Trabajo de Fin de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se analizarán y se 
expondrá con datos y estudios más en detalle la situación de la población inmigrante actualmente como a lo 
largo de la historia, la brecha entre inmigrantes y españoles, las causas que impulsan a este colectivo a 
trasladarse a un nuevo país, las consecuencias de este fenómeno, también se tratará brevemente la 
desigualdad de la mujer inmigrante y se analizará con más detenimiento la situación a nivel autonómico y 
local. 
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3. MARCO TEÓRICO. 
 
A lo largo de la historia, las sociedades del sur de Europa han sido un espacio de emigrantes, hasta 

principios de los años setenta los españoles emigraron principalmente a países iberoamericanos por diversas 
causas, sobre todo por el crecimiento económico y la industrialización. También cabe señalar la masiva 
emigración durante la guerra civil y la posguerra a países como Francia, se calcula que unos 500.000 
españoles. (Jones, 2018) 

En el año 1986, con la entrada a la Unión Europea, la inmigración en España empezó a crecer 
exponencialmente, siendo el incremento más notable durante los años 2000 y 2007, la entrada de un gran 
número de inmigrantes tanto legales como ilegales, hizo que el Gobierno de España endureciera las leyes 
para la regularización extraordinaria de dichas personas. (Jones, 2018) 

Actualmente la emigración a nivel internacional ha cambiado, tras estos últimos años caracterizados 
por cifras altas en el incremento de la población inmigrante, en la actualidad nos encontramos con un nuevo 
ciclo migratorio: menos llegadas, pero con expectativas de permanencia. (Eito Mateo, 2011) 
 

3.1. ORIGEN INMIGRACIÓN: ¿POR QUÉ RECURREN A LA EMIGRACIÓN? 
 
Lo primero de todo es intentar definir el concepto de “migración”, se suele definir como “el 

desplazamiento de personas a una distancia significativa y con un carácter relativamente permanente”, en 
esta definición caben dos preguntas: 1) ¿Cuál es el límite de tiempo que hace que sea una migración o una 
visita? 2) ¿Qué significa una distancia «significativa»? Las Naciones Unidas consideran migraciones, a los 
desplazamientos superiores a un año, los inferiores a un año serían considerados visitas o desplazamientos 
temporales, y respondiendo a la segunda pregunta, la distancia que se considera significativa para que un 
desplazamiento sea una migración dependerá de la transición de una comunidad a otra, de un marco social 
diferenciado, la movilidad en el empleo, la aculturación, etc. Por lo tanto, todos los desplazamientos 
internacionales serán en consecuencia “migraciones”1 (Cortizo Álvarez, 2005). 

 
Las personas migrantes se han asentado en lugares distintos al de su país de origen en busca de 

mejores oportunidades de vida, los conflictos bélicos, las hambrunas y las crisis económicas son las 
principales causas de estos movimientos transnacionales. 

 
En la actualidad, la mayoría de las migraciones pertenecen a países con ingresos medios, la creencia 

común es que proceden de los países más pobres, pero es todo lo contrario, las migraciones se producen de 
manera intrarregional en su mayoría.  

 
En diversos estudios se han hallado patrones comunes en las causas de las migraciones: (Consejo 

económico y social, 2019) 
o Factor economía y comercio. 
o Vínculos sociales, familiares y culturales. 
o Demografía. 
o Seguridad. 

 
1 José Cortizo pone un ejemplo de migración con un desplazamiento “corto” de 50 km, los ciudadanos 

portugueses que cruzan la frontera para trabajador en la zona de Alcañices, en Zamora, pero a la vez un gran número 
de zamoranos ha emigrado al País Vasco y a la comunidad de Madrid, con una distancia de 250 km. 
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o Geografía y proximidad. 
 
Pero, sin embargo, el factor clave de las migraciones es objetivamente: la expectativa de obtener una 

mejor oportunidad de vida, la OIT estima que existen unos 169 millones de trabajadores migrantes. 
(Organización Internacional del Trabajo, 2021) 

 
Gráfico 1. Esquema población migrante mundial. 

 
Fuente. La OIT. 

Este tipo de colectivo, los trabajadores migrantes, se empezarán a desarrollar a partir de la Revolución 
Industrial ya que se llevó a cabo el cambio a una producción capitalista, y con ello una transformación social 
 

Otra de las razones de las migraciones es por las catástrofes naturales, las personas migrantes huyen 
de dichas catástrofes como son los huracanes, sequias, desertificación y aumento del nivel del mar. Algunos 
estudios indican que 25 millones de personas se han trasladado por cuestiones medioambientales. Estas 
personas exiliadas no están amparadas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por 
lo que se encuentran en una situación de desamparo, ya que no reciben ninguna ayuda ni prestación 
económica. 
 

3.2. TIPOS DE MIGRACIONES. 
 
Dollot habla de distintos tipos migraciones como las temporales o definitivas, las voluntarias o las 

forzadas, y aquellas repentinas en masa, también las organizadas por los Estados de manera organizada u 
espontanea. 

 
El concepto de “migrante”, se definió por primera vez en el siglo XIX, por medio de un decreto francés: 

“viajero de última clase que no come sus ingestas en la mesa de los oficiales y del capitán”, pero en el siglo 
XX tendremos una definición más concisa y parecida al término actual gracias al Congreso Internacional del 
Trabajo de Roma “es toda aquella persona que deja su país en búsqueda de trabajo, con la intención de tener 
una función permanente” (Palacios Buñuelos, 2012), las definiciones más frecuentes son: 
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Pero es difícil abordar unas tipologías para establecer una clasificación general y aceptada, ya que hay 
una gran variedad de tipos de movilidad. Estas dificultades según José Cortizo derivan de una serie de 
cuestiones: 

 
o La dificultad para separar las motivaciones de carácter político de las que tienen un carácter 

económico, pero sin embargo muchas veces ambas están relacionadas. 
o La relación existente entre la distancia, la duración de las migraciones y de la estructura 

familiar de los inmigrantes, es decir, cuando es de corta distancia y duración se realiza de 
manera individual y cuando se realiza de larga duración y distancia se hará de manera familiar. 

o Hay que entender que la migración en general y la internacional en particular, ha de tratarse 
de un movimiento de entrada y salida, por ejemplo, en estos movimientos hay que tener en 
cuenta el punto de origen como el punto de destino, por lo que una población puede ser 
migrante por la expulsión de su origen o por la atracción desde su destino. 

o Las migraciones de la población son fundamentalmente en la edad, en el sexo, la formación, 
cualificación profesional, etc. 

 
Por lo que cualquier clasificación tipológica va a pasar a ser considerada una simplificación de las 

complejas causas y consecuencias de las migraciones. 
 
Daniel Noin (1979) fue un geógrafo de origen francés especializado en demografía, estableció dos 

grandes categorías (Cortizo Álvarez, 2005): 
 

o Movimientos migratorios, son desplazamientos de duración media, larga o definitiva, implican 
un cambio de actividad y su motivo está en las condiciones de vida existentes en los lugares 
de origen y de destino, según la distancia pueden ser: 

o Migración interior: por lo general se produce dentro de las áreas rurales hacia las 
urbanas, es el movimiento de personas que conlleva el establecimiento de su 
residencia temporal o permanente dentro de un mismo país. Se pueden producir por 
cuestiones climatológicas, políticas, económicas, sociales o ideológicas 

o Migración internacional, suponen 5 criterios fundamentales: 
§ La duración del desplazamiento. 
§ La distancia recorrida. 
§ Las causas. 
§ La libertad con que sea realizado. 
§ La composición de los inmigrantes desde el punto de vista profesional. 

 
o Movimientos habituales, son de corta duración sin suponer ningún cambio de actividad, suelen 

ser migraciones diarias, de trabajadores de fin de semana, de vacaciones, etcétera. 
 

1.1.1 LA DURACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO. 
 
Según la distancia recorrida distinguiremos de manera general los desplazamientos de carácter 

transoceánico de larga distancia, y las de corta distancia como los que se hacen entre países vecinos: 
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o Movimientos intercontinentales o transoceánicos, la etapa de mayor apogeo tuvo lugar 
durante el siglo XIX, es una migración de masas de personas de baja cualificación profesional 
y de procedencia rural, desde la Primera Guerra mundial y hasta el final de la Segunda Guerra 
mundial esta migración ya no es masiva pasó a ser rígida y controlada por los países 
receptores, ahora emigran obreros o profesionales cualificados. 

 
o Movimientos a corta distancia, la distancia corta/media facilita el reto dando lugar a una corta 

o media duración. estos movimientos están caracterizados por trabajadores con escasa o nula 
cualificación, en su mayoría son adultos jóvenes que realizan los trabajos menos atractivos 
para los trabajadores del país receptor, Europa es de las más privilegiadas en este tipo de 
movimiento ya que al finalizar la Segunda Guerra mundial se enfrenta a un proceso de 
expansión económica y a la vez al débil crecimiento demográfico y a las pérdidas debidas al 
conflicto bélico y por ello fue necesario recurrir a mano de obra extranjera. 

 

1.1.2 LA DISTANCIA RECORRIDA. 
 

las migraciones también se pueden clasificar según la distancia en cuatro modalidades (CHANDNA, 
1986): 

 
o Rural-rural: este tipo de inmigración suele tener lugar en países cuya base económica es 

agraria, a menudo es un desplazamiento permanente y puede alcanzar largas distancias y 
traspasar las fronteras. 

o Rural-urbana: en las zonas rurales actúan una serie de factores de repulsión como la pobreza, 
el desempleo, los bajos ingresos, escasos servicios como la educación, la sanidad, etc. Las 
zonas urbanas al contrario ofrecen mejores oportunidades de empleo sueldos más altos 
mejores accesos a servicios esenciales y mejores condiciones de vida.2 

o Urbana-urbana: este movimiento se da por factores económicos y tiene varias características: 
en los países desarrollados se emigra en función de mejoras de empleo y en los países 
subdesarrollados es frecuente la migración desde pequeñas ciudades hacia el centro del país, 
lo cual permite a la población activa, adquirir buena formación con la que poder acceder a un 
mejor empleo en los centros industriales. Este tipo de inmigración provoca un vacío en las 
pequeñas ciudades y en las zonas rurales. 

o Urbana-suburbana o rural: este tipo de migración es consecuencia mayoritariamente de la 
congestión urbana. 

 
 

1.1.3 LAS CAUSAS. 
 
Las causas que originan los desplazamientos pueden ser (CHANDMA, 1986):  
 

 
2 El autor José Cortizo, expone que la realidad es distinta, en ciudades existen barrios marginales, cuyas 

condiciones son infrahumanas, como, por ejemplo: Río de Janeiro, Venezuela o México. 
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o Migraciones por trabajo, es decir, motivaciones económicas para mejorar el nivel de vida 
familiar que ha quedado en el lugar de origen, y así a largo plazo, a sentarse y tener un capital 
con el que adquirir propiedades. Los individuos que emigran tienen dos consideraciones:  

o La incapacidad del lugar de residencia para mantener a una población ya que el 
crecimiento es más rápido que los recursos disponibles. 

o La posibilidad de mejorar las condiciones de vida tras el desplazamiento a un país o 
una zona con mayor crecimiento económico. 

o Migraciones por causas demográficas, existen una serie de factores demográficos que 
propician la inmigración, como puede ser: una estructura de edades con abundancia de 
adultos jóvenes o la mayor presión sobre los recursos. 

o Migraciones del tipo social, religiosa o de ocio: son las vacaciones, las peregrinaciones, o las 
relacionada por el elevado nivel de violencia e inseguridad del lugar de origen. 

o Migraciones por razones bélicas y políticas. 
o Migraciones por catástrofes naturales y condiciones climáticas. 

 

1.1.4 LA LIBERTAD DE LOS MOVIMIENTOS. 
 
Según el nivel de libertad con que se hacen las migraciones podemos clasificarlas en cuatro tipos 

(Cortizo Álvarez, 2005): 
 

o Libres, este tipo de migraciones suelen ser en su mayoría motivadas por cuestiones economía 
y pueden variar desde la simple necesidad de sobrevivir al deseo de tener mejores condiciones 
de vida, salariales o mejor estatus. 

o Restringidas, suelen darse por políticas de restricción de las migraciones, ya sea limitando el 
número o por el tipo de migrante, esta restricción puede ser cuantitativa por motivos políticos, 
religiosos o sanitarios3. 

o Inducidas, suelen impulsarlas los gobiernos para diversas causas, como po ejemplo, la 
redistribución de cara a mejorar la relación población-recursos. 

o Forzadas, el migrante no posee ningún tipo de control, este tipo de migración suele tener 
diversas causas: conflictos bélicos, revoluciones, persecuciones por cuestiones raciales o 
religiosas, etc. Estas migraciones pueden ser de dos tipos: 

o Desplazado, estos individuos son expulsados de su lugar de origen por acuerdo o 
convenios de los gobiernos, es decir, están sujetos a transferencias en forma de 
intercambios o repatriaciones. 

o Refugiado, es aquella persona que “debido a fundados temores de ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa 
de dichos temores, o no quiera acogerse a la protección de tal país…”4 

 

1.1.5 COMPOSICIÓN O CUALIFICACIÓN. 
 
El flujo migratorio también depende de la cualificación profesional existen tres tipos: 

 
3 Como los enfermos de SIDA en EE.UU. 
4 Según el artículo 1.2) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 
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o Migración de baja cualificación, es de las migraciones más numerosas, cuyos individuos se dirigen a 
países desarrollados con una economía liberal (ej: Estados Unidos). 

o Movimientos de trabajadores de medio o alta cualificación, son mayoritariamente de duración corta, 
y se dan en casos de especialistas que se dirigen a países subdesarrollados cuyo objetivo es la ayuda 
técnica y cultural. 

o Migraciones de alta cualificación, el gran fenómeno conocido como “fuga de cerebros”, los países 
desarrollados reciben profesionales de alta cualificación procedentes del Tercer Mundo, cuyos 
trabajos en el lugar de origen no estaban bien retribuidos. 

 

3.3. TEORÍAS DE LAS MIGRACIONES. 
 
Por naturaleza todo individuo tiene un derecho natural a la libertad de movimiento y de residencia5, 

hay diversas teorías migratorias, destacaremos la teoría malthusiana, histórica, clásico-marxiana, neoclásica. 
(Domínguez Martín, 2006) 

 
La teoría malthusiana considera que la población crece a un ritmo mayor que en comparación a los 

recursos, por lo tanto, se crea un desequilibrio. Esta tendencia está frenada por controles preventivos 
positivos como la enfermedad, la muerte y la pobreza, y también por los controles preventivos como 
creencias sociales (por el ejemplo: el matrimonio) (Collantes Gutiérrez, 2003), según esta teoría la emigración 
es un freno preventivo, es decir, si hay escasez de recursos éste contribuye a disminuir la tasa de natalidad 
ya que se alarga la edad de la maternidad en las mujeres. Por ello la causa principal de la emigración es 
debido a la escasez de recursos (es una decisión forzada). El problema principal de esta teoría es que no 
cuenta con los avances tecnológicos actuales, o la pluriactividad y que considera a la población inmigrante 
como a la más pobre, pero la evidencia histórica y la actual contradice este pensamiento ya que la emigración 
española, no solo fueron personas que recibían la prestación de desempleo, sino trabajadores en activo en 
busca de salarios más altos. (Domínguez Martín, 2006) 

 
La segunda teoría fue del geógrafo Ernst Georg Ravenstein, que trato de analizar la migración interna 

en el Reino Unido mediante datos cuantitativos, “intenta dar una explicación por medio de una perspectiva 
de flujos condicionados por una serie de variables y por una articulación de lo que actualmente se llama 
atracción y expulsión” (Palacios Buñuelos, 2012), creando una serie de conclusiones en forma de leyes. Para 
Ravenstein, las migraciones se realizan principalmente por motivos económicos, normalmente de zonas 
rurales a urbanas industrializadas para mejorar sus salarios (Domínguez Martín, 2006). Esta teoría se basa 
solamente en lo económico, pero una migración no solo depende del factor económico, simplemente es otra 
opción económica entre otras muy diversas. 

 
La tercera teoría es la clásica-marxiana, basada en la acumulación de capital como un acto 

individualista por la diferencia entre el salario y el valor del autoconsumo para la subsistencia, esta teoría 
como muchas otras, tienden a victimizar al emigrante, les considera sujetos pasivos de un proceso histórico 
dominado por la clase capitalista. Por lo tanto, esta teoría señala que en las migraciones son ante todo 
laborales y son manifestaciones de las relaciones que provocan el subdesarrollo de la periferia y el sobre 

 
5 Francisco de Vitoria fue un iusnaturalistas del siglo XVI que defendió el derecho de los españoles al 

asentamiento en América. 
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desarrollo del centro por lo que no hay un componente voluntario, racional y de autopromoción, es decir, es 
otra forma de explotación dentro del sistema capitalista. 

Otra teoría basada en el pensamiento neo-marxista es la histórico estructural, esta teoría sitúa las 
migraciones centro de un contexto macroestructural, es decir, basan su teoría en las transformaciones que 
llegan a consecuencia de las revoluciones industriales, y por tanto al capitalismo. (Palacios Buñuelos, 2012) 

 
La cuarta teoría, la neoclásica, parte de las teorías de los economistas clásicos, que relacionan el 

equilibrio económico con el mercado laboral, por ello los flujos migratorios, son el reflejo de las claras 
diferencias demográficas y económicas entre países, y esto da como resultado esta dinámica de “expulsión-
atracción” en consecuencia las migraciones estarán reguladas por el mercado, es decir, los países más pobres 
se verán obligados a emigrar hacia países ricos e industrializados en una búsqueda de mejores salarios y por 
ello mejor calidad de vida y a su vez aportando la mano de obra que necesitas los países del primer mundo 
(Palacios Buñuelos, 2012). Por lo tanto, esta teoría considera que el emigrante, tras realizar un análisis entre 
los costes y los beneficios de emigrar a otro lugar, la balanza sale positiva ya que tratará de maximizar su 
utilidad individual y sus aptitudes que en su lugar de origen no ha podido. La teoría neoclásica no explica por 
qué continuó la emigración del campo a la ciudad en numerosos países, a pesar de existir un creciente paro 
urbano. 

 
Las migraciones que conocemos actualmente, según el historiador Hobsbawn, se han producido 

gracias al desarrollo de los medios de transporte, este suceso hizo posible la entrada masiva de personas 
inmigrantes desde distintas zonas geográficas 
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4. BRECHA SALARIAL ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS. 
 

Un estudio publicado por la Organización Internacional del trabajo (OIT) ha demostrado que la brecha 
salarial del migrante ha aumentado en varios países de altos ingresos. En el caso de España según el estudio 
se sitúa en un 28,3% la remuneración de las personas migrantes es casi de un 13% menos que la que perciben 
los ciudadanos de los países de acogida. Y si además de migrante eres mujer, existe una doble discriminación 
se calcula que la brecha salarial por hora de trabajo en las mujeres migrantes llega al 21%. (Iglesias Fernandez 
, Llorente Heras, & Cuadrado Roura, 2007) 

 
El salario que perciben la población inmigrante se sitúa en muchas ocasiones por debajo de los niveles 

salariales de los trabajadores nacionales, ya que en ocasiones la población extranjera no controla 
correctamente el idioma del país receptor, pero cuando estos adquieren las habilidades que los situaban por 
detrás, se ha comprobado que las ganancias de estos crecen más rápido en contraste con las ganancias que 
pueden percibir los nacionales, llamada  esta idea la hipótesis de la autoselección, que afirma que la 
población que decide emigrar no es una muestra aleatoria de la población, sino que solo los mejores de su 
país de origen decidieron emigrar . (Iglesias Fernandez , Llorente Heras, & Cuadrado Roura, 2007) 

 
Según las estimaciones Delphi de diversos estudios, llegan a la conclusión que los salarios de las 

personas inmigrantes pueden ser hasta un 30% más bajos que los de la población nativa, el porcentaje puede 
aumentar al 50% si hablamos de un inmigrante irregular. 
 

Con la llegada del Covid19 ha aumentado las diferencias sociales, dentro de los objetivos del desarrollo 
sostenible (ODS) 10 de los 17 objetivos contienen metas que tiene que ver con la migración, dentro de estos 
objetivos se defiende como meta la protección de los derechos laborales y la promoción de un entorno de 
trabajo seguro y sin riesgo para todas las personas trabajadoras. (Unión Sindical Obrera, 2020) 

 



                              El mercado laboral de la población inmigrante en Aragón y Zaragoza  
 

 
 

13 

5. GÉNERO E INMIGRACIÓN. 
 
El género es una construcción social y cultural que atribuye a la mujer y al hombre ciertas 

características que definen las identidades y es la base de la desigualdad de género. Esta desigualdad también 
influye en la migración de hombres y mujeres. La división sexual del trabajo afecta a las mujeres de forma 
que el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados están intrínsecamente relacionado con las mujeres. La 
mujer desarrolla una serie de funciones y roles por motivos culturales y sociales cómo son: el cuidado y la 
educación. 

 
Ha habido a lo largo de la historia una falta de datos estadísticos de la participación de las mujeres en 

los movimientos migratorios ya que se ha tendido a ignorar el género como variable de análisis y esto ha 
dificultado la creación de políticas para atender, evaluar y estudiar la situación de desigualdad de género 
entre mujeres y hombres en su condición de migrantes (Domínguez Martín, 2006). Por lo tanto, las mujeres 
pasarán a considerarse “migrantes secundarias” con un papel no protagonista figurando simplemente como 
acompañantes de la reagrupación familiar en manos de sus parejas varones. 

 
Durante los años de crecimiento económico en España, el gobierno impulsó la necesidad de mano de 

obra inmigrante en sectores donde la mano de obra autóctona rechaza, estos años de auge económico, hizo 
que la inmigración fuera en aumento, sobre todo para cubrir puestos de trabajo como el empleo del hogar y 
de los cuidados, ejercidos mayoritariamente por mujeres. 

 

1.1.6 PROBLEMÁTICA SOCIAL Y LABORAL. 
 
Diversos estudios afirman que las mujeres prefieren países cuyo asentamiento y estabilidad sea más 

estable y duradera, Las mujeres no son personas dependientes sino también son migrantes por su cuenta, 
atendiendo a diversas razones. 

En España la presencia femenina en la migración comienza a partir de 1973, con la crisis del petróleo, 
en este contexto serán consideradas sujetos pasivos y dependientes de los hombres, no es hasta la década 
de los 90 cuando las migraciones femeninas empiezan a ser más visibles. En la actualidad, España ha pasado 
a ser un destino para la migración femenina, ha aumentado las migraciones de mujeres de Europa del Este, 
sobre todo de Rumanía. En la década de los ochenta, entidades de tipo religioso fueron de ayuda con relación 
a las prestaciones de servicios básicos, como alimentación y alojamiento, al no tener una residencia legal 
muchas madres inmigrantes con hijos nacidos en España no pueden acceder a ninguna ayuda pública esto 
dificulta la integración, ya que es un hecho claro de exclusión social. (Domínguez Martín, 2006) 

Otras mujeres migrantes a pesar de estar residiendo legalmente en España nunca han accedido al 
sistema de prestaciones públicas, esto es a consecuencia de diversas razones: 

o Como la falta de información. 
o Horarios de trabajo incompatibles con horarios de atención al público. 
o La discriminación que sufren las mujeres en las zonas rurales por falta de información de las 

ayudas los Servicios Sociales. 
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Los puestos de trabajo más ocupados por las mujeres migrantes son en el sector del servicio 
doméstico, la hostelería y la limpieza, sin embargo, un pequeño porcentaje de ellas ejercen la prostitución6. 
Para trabajar en estas actividades (empleadas de hogar, hostelería y limpieza) tienen que tener un permiso 
de trabajo para estar contratadas, y estar afiliadas de manera legal, la mayoría de las veces esto propicia la 
desprotección y el abuso por parte de los empresarios al contratar mujeres sin permiso de trabajo, ya que 
estas no cuentan con el conocimiento de la legislación y necesitan enviar dinero a sus familias, tampoco 
cuentan con residencia legal, así el empleador/a se aprovecha de dicha desprotección y de las necesidades 
económicas de estas mujeres, ahorrándose para su beneficio las cuotas de la Seguridad Social. En estos 
sectores, la economía sumergida es predominante. Muchas de las empresas consideran de mayor calidad los 
trabajos realizados por mujeres españolas, por cuestiones obviamente racistas, y ello hace más difícil la 
búsqueda de empleo con todas las coberturas y seguridades. 

 
 

Gráfico 2. Personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social según su régimen y sexo. 

 
Fuente. Estudio de la mujer inmigrante y empleo de hogar realizado por la Federación de Mujeres 

Progresistas. 

 

En este gráfico vemos como predomina la mujer inmigrante en el sistema especial de empleadas del 
hogar. Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo doméstico es definido en el artículo 1.a del 
Convenio 189 como “el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos”, esto da pie a 
interpretaciones individuales y dando lugar a una infinidad de actividades. La normativa española define el 
trabajo de los cuidados de manera más genérica: “los servicios o actividades prestados para el hogar familiar, 
pudiendo revestir cualquiera de las modalidades de las tareas domésticas, así como la dirección el cuidado 
del hogar en su conjunto de algunas de sus partes, el cuidado o atención de los miembros de la familia o de 
las personas que forman parte del ámbito doméstico familiar, y otros trabajos que se desarrollen formando 
parte del conjunto de tareas domésticas, tales como los de guardería, jardinería, conducción de vehículos y 

 
6 En este grupo hay dos tipos de mujeres, unas se dedican al principio de su llegada al país a esta actividad ilegal 

para salir en el momento que se presente otra oportunidad mejor, y otras, sin embargo, lo ejercen de manera ocasional 
para conseguir un extra de salario. 
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otros análogos” como vemos, es una definición como menos, ambigua, lo que repercutirá a dichas 
trabajadoras de manera negativa y deja a merced a la trabajadora a los deseos del empleador/a. 

 
Cabe señalar la dificultad que tienen las mujeres migrantes en la homologación de sus títulos de su 

país de origen, la mayoría de ellas están cualificadas para ejercer en otro sector de actividad, pero el proceso 
es largo, caro y complicado. 

 
Gráfico 3. Personas extranjeras afiliadas al Sistema Especial de Empleadas del Hogar. 

 
Fuente. Estudio de la mujer inmigrante y empleo de hogar realizado por la Federación de Mujeres 

Progresistas. 

 
Observamos en este gráfico que casi el 50% de las mujeres inmigrantes están afiliadas al sistema de 

empleadas del hogar, son de origen Iberoamericano.  Según diversos estudios el prototipo más común de 
inmigrante que llega a España es: mujer joven de origen colombiano, venezolano u hondureño, llegada en 
avión y desempeñando trabajos domésticos.  
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6. LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN EN ESPAÑA. 
 
España, entre los años 1990 y 2010, fue uno de los países con más población inmigrante, pero la crisis 

económica redujo considerablemente los flujos de inmigración a partir del 2009, pero ¿por qué esta entrada 
masiva de inmigrantes a España?  

 
España recibió en su mayoría a inmigrantes procedentes de América Latina, sin esta inmigración, la 

evolución de España habría sido parecida a la de otros países europeos (Gráfico 3). 
 

Gráfico 4.Porcentaje de población inmigrante en España, Alemania, Reino Unido y EE. UU. sin contar 
inmigración latinoamericana. 

 
Fuente. Cebolla et al. (2013) 

El origen de esta inmigración hay que situarla en un contexto de crisis que sufrieron países de 
Sudamérica durante los años 90, con el endurecimiento de las políticas migratorias en EE. UU., y gracias a 
acuerdos con España para facilitar el acceso. (Fernández-Huertas Moraga, 2021) 

 

6.1. EVOLUCIÓN HISTORICA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA. 

 
La política migratoria franquista enlaza con la Ley de Emigración de 1924, que a su vez entronca con la 

normativa anterior, se basaba en la protección del emigrante por el pensamiento tradicional de que el 
español emigrante es un individuo ignorante y que emigraba por engaños. La Ley Migratoria tanto de 1962 
como la 1971 centran intensamente el carácter tutelar del Estado. El sistema franquista y su capacidad de 
regular la migración es mucho mayor que la de otros gobiernos, por muy ineficiente que fuese. Con la llegada 
de la Ley de Emigración de 1962, España tuvo una visión positiva y considero la emigración como un elemento 
fundamental para el crecimiento económico. A mediados de los años 70, la emigración española a Europa 
decayó, y la década siguiente España pasará a ser un país receptor con una tendencia con mayor intensidad 
en comparación a años anteriores. La entrada a la Unión Europea forzó la creación de una nueva ley de 
inmigración, la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros.  
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La transición migratoria española ha sido muy difícil, ya que la inmigración masiva a España fue un 
fenómeno nuevo y sin ningún tipo de precedentes a lo largo de la historia y por tanto, esa inexperiencia se 
trasladó a la política de inmigración. La Ley de Inmigración de 1985 fue impuesta a la entrada a la Unión 
Europea, fue una ley muy restrictiva y predominaba el enfoque policial, esto generó una gran inmigración 
ilegal. En el año 2000 se crea otra Ley de Extranjería que ya ha sido modificada varias veces. “La política de 
inmigración española se caracteriza por las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes ilegales en: 1986, 
1991, 1996, 2000, 2001 y 2004. La tendencia de las políticas de inmigración en España es restrictiva, en el 
sentido que reducen la duración de los permisos de trabajo, dificultan la agrupación familiar, etc. (Sánchez 
Alonso, 2011)  

 
En las elecciones de 1996, el partido político ganador, fue el Partido Popular, durante este periodo de 

mandato, se diferencian dos etapas (Conejero Paz, 2012): la primera desde 1996 hasta 1999, en la cuales se 
mantienen políticas del anterior gobierno socialista; y una segunda desde 1999 hasta 2004 donde habrá un 
cambio legislativo con la aprobación de dos leyes: la Ley Orgánica 4/2000, su objetivo era acercar los 
derechos tanto de inmigrantes como de españoles, con cambios como derechos sanitarios y regularización 
con una estancia mínima de dos años en España, y la Ley Orgánica 8/2000, que reconoce derechos a los 
inmigrantes como el de asociación y el de reunión y el proceso de regularización basado en el arraigo. 
(Conejero Paz, 2012) 

 
Durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la entrada de inmigrantes empieza a desacelerar, 

la tasa de variación anual confirma esta tendencia ya que en 2006 era de un 38,5% y en 2008 un 12,4%, todo 
esto por la crisis económica que atraviesa España desde 2008, con un PIB del 4% y con ello un aumento del 
desempleo en la población inmigrante. Con el cambio de gobierno, saba la sensación de una modificación en 
la política de inmigración, pero se mantuvo igual, el gobierno propuso objetivos como: gestionar los flujos 
migratorios, potenciar las políticas de cooperación con los países emisores, la lucha contra la inmigración 
irregular mediante, por ejemplo, la construcción de la valla fronteriza de Ceuta y Melilla, por lo tanto, la lucha 
contra la inmigración ilegal será la nueva prioridad. (Conejero Paz, 2012) 
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7. INMIGRACIÓN EN ARAGÓN. 
7.1. ASPECTOS ECONOMICOS DE LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS EN LAS COMARCAS DE ARAGON POR 

SECTOR DE ACTIVIDAD  
 

Tabla 1. Actividades económicas más comunes de la población extranjera. 

CNAE Actividad económica Contratos % 
1.  agricultura, ganadería, caza y 

servicios relacionados con las 
mismas 

48.313 

 
33,2 

56. Servicios de comidas y bebidas 
10.854 

 
7,5 

10. Industria de la alimentación 
8.908 

 
6,1 

46. Comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y 

motocicletas 

7.178 

 

4,9 

81. Servicios a edificios y actividades 
de jardinería 

6.850 

 
4,7 

52. Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte 

5.316 

 
3,7 

49. Transporte terrestre y por 
tubería 

4.990 

 
3,4 

47. Comercio al por menor, excepto 

de vehículos de motor y 
motocicletas 

4.643 

 

3,2 

43. Actividades de construcción 
especializada 

4.617 

 
3,2 

41. Construcción de edificios 
4.255 

 
2,9 

55. Servicios de alojamiento 
3.887 

 
2,7 

29. Fabricación de vehículos de 
motor, remolques y semirremolques 

3.768 

 
2,6 
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82. Actividades administrativas de 

oficina y otras actividades auxiliares 
a las empresas 

3.752 

 

2,6 

Resto de actividades 28231 19,4 
Total 145562 100 

Fuente. Tabla obtenida del INAEM. 

 
A la vista del cuadro la profesión más contratada dentro de la población extranjera es 1 agricultura, 
ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas con 33,2%, ya que la población extranjera está 
ocupada mayoritariamente en los sectores más inestables y en las ocupaciones menos cualificadas vinculadas 
a la agricultura, el comercio, la hostelería y el servicio doméstico con importantes tasas de temporalidad, 
trabajo a tiempo parcial, rotación en el empleo y bajos salarios. 
La mano de obra extranjera en el campo aragonés es fundamental, los algunos municipios agrícolas incluso, 
es superior a 35% población nacida fuera de España, según datos del Instituto Nacional de Estadística las 
proyecciones demográficas reflejan que los residentes nacidos en el extranjero pasaran de representar 14,5% 
en 2022 al 22,8% en 2037. (Heraldo de Aragon, 2022) 
Y es que no solo las áreas rurales agrícolas atraen a quienes buscar una vida mejorar "Los sectores industriales 
y turísticos también son un nicho laboral para los migrantes, así como el de mantenimiento de 
infraestructuras" (Lardies, s.f.),  
Las cabeceras comerciales de entre 5000 y 15000 habitantes son donde se está centralizando la población 
inmigrante, y la razón seria que en núcleos pequeños encuentran problemas como carencia de viviendas, 
falta de servicios como los colegios y medios de transporte para poder desplazarse. 
 

7.2. DETERMINANTES DEL ASENTAMIENTO DE EXTRANJEROS EN ARAGON  
Especialistas en el tema de la Inmigración afirman que contar con una red de familia o conocidos en 

un país como en este caso España, concretamente Aragón puede ser un factor importante al tomar la 
decisión de emigrar, sin embargo, existe el caso también que ese 23,4% hayan decidido emigrar al tener ya 
previamente pactado un contrato de trabajo. Las personas que llevan más tiempo residiendo en Aragón 
generalmente suelen haber sido los primeros que tomaron el paso de abandonar su país, y con el paso de los 
años el resto de familia al contar una red familiar se ha ido incrementando el número de inmigrantes. (Sedney 
, 2009) 
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Gráfico 1. Familiares o conocidos en Aragón 

 
Fuente.  Personas de origen extranjero en Aragón y sus hábitos de consumo 

 
 

Gráfico 2. Encuestados según contrato de trabajo español. 

 
Fuente.  Personas de origen extranjero en Aragón y sus hábitos de consumo. 

Un 27,3% afirma haber sido contrato desde su país con un contrato de trabajo español, se da el 
ejemplo para los senegaleses que firman un convenio el gobierno de Senegal y el gobierno español que 
facilita contratos de empleo es por lo que una gran parte se establece en Aragón una vez terminada las 
labores del contrato de trabajo. 
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Gráfico 3 Lo que más gusta de Aragón. 

 
Fuente. Personas de origen extranjero en Aragón y sus hábitos de consumo 

 
 
Un 35,5% de los encuestados opina que lo que más gusta de Aragón es las posibilidades de encontrar 

trabajo, en segundo puesto 33,95 la gente y el último lugar se sitúa el clima con un 5,4%.  
 

7.3. ENCUESTA NACIONAL DE INMIGRACION PARA ARAGÓN ANALISIS (ENI) 
 

Gráfico 4. Evolución de la población en Aragón. 

 
Fuente.  INE (Epdata , 2022) 

A finales de la década de los 90, Aragón experimento un paso enorme, paso de ser a una región 
emigrante a ser una región receptora de emigrantes. 
Durante los primeros años del siglo XXI se experimentó una profunda transformación demográfica ligada la 
masiva incorporación de la población extranjera el denominado boom migratorio español entre los años 
2000 y 2010,la mayor parte de este colectivo de personas correspondía a un perfil joven, en edad de trabajar 
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lo que trajo a Aragón  un rejuvenecimiento de la población .En el año 2007 se puede observar un repunte de 
la población migratoria en su punto más álgido y es que según un informe de la OCDE (2007) España se 
situaba como el segundo país a nivel mundial, y solo por detrás de EE. UU., con el saldo positivo migratorio 
más elevado. 

Con la llegada de la crisis económica en 2008 se redujo considerablemente la migración, aunque la 
gran mayoría de los inmigrantes no abandonaran España a pesar de la crisis y de las ayudas, y esto se debe a 
pesar de todo de la diferencia de la calidad de vida que España ofrece frente a la realidad de los países de 
origen. 

Un total de 1314586 personas viven en Aragón en el semestre 1 de 2022, lo que supone una variación 
de 1481 personas respecto al periodo anterior 1313105. 
 

Tabla 2. Flujo de inmigración procedente del extranjero por lugar de nacimiento y sexo masculino. 

 
Fuente.  Estadística de Migraciones INE. 

 
En la tabla se muestra un claro contraste de la población extranjera masculina 2008 de 11399 con 

respecto a la del 2021 de 5805 reduciéndose a más de la mitad, situándose su punto más bajo en el año 2013 
con 2574  

 
Tabla 3. Flujo de inmigración procedente del extranjero por lugar de nacimiento y sexo femenino. 

 
Fuente.  Estadística de Migraciones INE 

 
En la tabla al igual que en la tabla de los hombres, se observa un gran contraste, en las mujeres en 

2008 se sitúa 9673 y en 2021 5220, aunque no llega a reducirse a más de la mitad, su punto más bajo al igual 
que en los hombres se sitúa en 2013 con 2773. 
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Gráfico 5. Población total e inmigración Aragón. 

 
Fuente. Periódico Heraldo de Aragón  

El grafico muestra la población total en Aragón representado en azul y la población extranjera en rojo, 
se muestra que en 2021 se ha disminuido la población extranjera, así como la población total aragonesa 
considerablemente sin llegar a los 700.000 que se llevaban superando desde 2011. 

 
Tabla 4. Inmigración países más representados. 

 
Fuente. Periódico Heraldo de Aragón. 

Con respecto a la población inmigrante más representada en Aragón destacamos Rumania, Nicaragua, 
Marruecos, China y Colombia se toma como años 2020 y 2021 y en todos ha habido una disminución 
considerable de inmigración esto se debe en gran medida al Covid 19 que han decidido la población 
inmigrante retornar a su ciudad natal debido a la baja oferta de trabajo. 

En el caso de Rumania el Gobierno Rumano lanzo un programa de colaboración con la Unión Europea 
para facilitar el retorno de. Inmigrantes a su país y promover negocios allí. 

Nicaragua se sitúa en el segundo puesto debido a que en 2018 se produjo un éxodo masivo fecha en 
la que comenzaron las protestas en el país Nicaragua y por consecuencia la represión gubernamental que 
desencadeno un conflicto sociopolítico, aunque en 2018 el perfil habitual era llegada de mujeres solas que 
migraban por cuestiones laborales, enviando dinero a sus seres queridos y en muchos casos a su hijos, sin 
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embargo hace un par de años el perfil ha cambiado y es en mayor medida como solicitante de asilo, con 
estudios superiores y joven. (Calvo Lamana , 2021) 

 
Gráfico 5. Envejecimiento de la población en Aragón 

 
Fuente. Datos INE Epdata 

Los países desarrollados suelen tener unas tasas de natalidad y mortalidad más bajas lo que provoca 
un envejecimiento de la población, en el grafico vemos que la población en Aragón de más de 85 años ha 
crecido un 50% en los últimos 15 años mientras que los nacimientos han descendido un 17% desde el año 
2013. (Epdata , 2022) 
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8. BREVE ESTUDIO DE LA INMIGRACIÓN EN ZARAGOZA. 
 

8.1. ANÁLISIS POR BARRIOS DE ZARAGOZA  
 

1.1.7 DELICIAS. 
 

Tabla 5. Población por rangos de edad y sexo. 

 
Fuente. Delicias Junta Municipal. 

 
Según la tabla se organiza por rangos de edad y sexo, la población de delicias es del 109901 situándose 

como el distrito más poblado de Zaragoza. Se evidencia también que hay una mayor esperanza de vida en 
las mujeres con respecto a los hombres, mujeres se sitúan en la franja de 85 o más 3029 con respecto a un 
1414 de los hombres, sin embargo, los nacimientos entre 0-4 años superan los hombres a las mujeres, los 
hombres con un 1811 con respecto a un 1753 de las mujeres. 
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Gráfico 6.Pirámide de población en Zaragoza. 

 
Fuente.  Delicias Junta Municipal. 

 

La pirámide refleja que además Delicias esta más envejecida que el conjunto de la población de 
Zaragoza, con menos población joven con una base muy estrecha y mayoría población comprendida entre 
los 55-59 años en mujeres y 35-39 en hombres. 

 
Gráfico 7. Índice de Sundbarg. 

 
Fuente. Delicias Junta Municipal. 

 



                              El mercado laboral de la población inmigrante en Aragón y Zaragoza  
 

 
 

27 

Según el Índice de Sundbarg7, se compara la población de 0-14 años con mayor de 50, y como la razón 
de 0-14 años respecto de 15-49 años es menor que la de más de 50 años respecto a la de 15-49 la población 
seria regresiva  

 
 

Tabla 6. Población extranjera en el barrio de Delicias. 

 
Fuente. Delicias Junta Municipal 

 
La población extranjera supone el 22,83% en Delicias lo que supone un 14,25% de la media de la 

ciudad. 
 

Gráfico 8. Población según continentes de nacionalidad. 

 
Fuente.  Delicias Junta Municipal. 

Según por continentes de origen el 40% procede de Europa, 26% de América 25% de África seguidos 
en menor porcentaje de Asia, Oceanía y Apátridas. 

 

 
7 Representa la proporción de población en el grupo 0-19 años con relación a la de 30-49 años, que se toma como base 
100. Si este índice es mayor de 160, la población se considera joven, si se halla entre 60 y 160, madura, y si es menor de 
60, vieja 
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Tabla 7.El barrio Delicias según el sexo. 

 

Fuente. Delicias Junta Municipal. 

 
Con respecto a hombres y mujeres, las mujeres americanas están más representadas que los hombres 

en contraste con los hombres africanos que están más representados que las mujeres africanas. 
 

Tabla 8. Nivel de estudios. 

 
Fuente. Delicias Junta Municipal. 
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Gráfico 9. Nivel de estudios. 

 
Fuente. Delicias Junta Municipal. 

 
El 35,92% de la población de Delicias no tiene estudios o tiene la primaria incompleta, con respecto a 

la población de Zaragoza que se sitúa en un 35,06% con una diferencia del 0,86, solo un 11,29% tiene estudios 
superiores en contraste con la población de Zaragoza con un 15,12% con una diferencia negativa de -3,83, y 
un 4,56% se desconoce de Delicias su nivel de estudios y en Zaragoza un 2,57% con una diferencia del 1,99. 
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1.1.8 ACTUR. 
 

Tabla 9. Población por rangos de edad y sexo. 

 
Fuente Actur Junta Municipal 

Según la tabla se organiza por rangos de edad y sexo, la población total es de 59295 con un 30081 
superando a las mujeres a los hombres 29214. 

Aunque la edad de 0-4 años hay más hombres 1170 que mujeres 1139 la esperanza de vida 85 o más 
la superan las mujeres 551 a los hombres con 296. Es decir, aunque hay una diferencia no es muy significativa 
entre ambos sexos, Actur cuenta con el 8,44% del total de la ciudad de Zaragoza. 
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Gráfico 10. Pirámide de población. 

 
Fuente. Actur Junta Municipal. 

 
La pirámide de población refleja una población de edades medias muy representadas, las familias 

jóvenes que conformaron el barrio y con una menor población envejecida con una base estrecha con un 
predominio de las mujeres sobre los hombres, así como la edad entre 0-4 años evidencia una disminución de 
la natalidad en los últimos años. Cabe destacar que las edades entre 40-44,45-49 ,50-54 y 55-59 Actur supera 
a la población total de Zaragoza, así como las edades 5-9,10-14,15-19 y 20-24. 

 
Gráfico 11. Índice de Sundbarg. 

 
Fuente Actur Junta Municipal 
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Según el Índice de Sundbarg se compara la población de 0-14 años con mayor de 50, y como la razón 
de 0-14 años respecto de 15-49 años es menor que la de más de 50 años respecto a la de 15-49 la población 
seria regresiva. 
 

Tabla 10. Población extranjera en el barrio del Actur. 

 
Fuente Actur Junta Municipal 

La población extranjera en el Actur supone un 5,61% de la población total, un porcentaje muy inferior 
al de la media de la ciudad, con un resultado negativo de -8,64. Aunque en los últimos años ha tenido un leve 
crecimiento debido a pisos de alquiler social impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Dirección 
General de Aragón. 

 
 

Gráfico 12. Población según continentes de nacionalidad. 

 
Fuente. Actur Junta Municipal 

 
Según por continentes encabeza el 47% que procede de Europa seguido de un 26% África y 23% 

América y en mucho menor medida con un 4% Asia, 0,02 Oceanía y 0,02 apátridas. 
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Tabla 11. Barrio del Actur dividido por continentes y sexo. 

 
Fuente. Actur Junta Municipal 

 
Con respecto a los hombres y mujeres el total las mujeres se sitúa en 1744 superando a los hombres 

que cuentan con un 1580, en Europa, África, América se observa un claro aumento de hombres sobre 
mujeres, salvo en Asia que se sitúan los hombres 177 sobre un 169 de las mujeres. 

 
Tabla 12. Nivel de estudios en el barrio del Actur 

 
Fuente Actur Junta Municipal 
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Gráfico 13. Nivel de estudios en el barrio del Actur. 

 
Fuente. Actur Junta Municipal 

El 36% de la población de Actur no tiene estudios o tiene la primaria incompleta, con respecto a la 
población de Zaragoza que se sitúa en un 35,06% con una diferencia del 1.09, solo un 14,08% tiene estudios 
superiores en contraste con la población de Zaragoza con un 15,12% con una diferencia negativa de -1,04, y 
un 0,8% se desconoce de Actur su nivel de estudios y en Zaragoza un 2,57% con una diferencia del 1,77. 

 



                              El mercado laboral de la población inmigrante en Aragón y Zaragoza  
 

 
 

35 

1.1.9 TORRERO-LA PAZ: 
 

Tabla 13. Población por rangos de edad y sexo. 

 
Fuente. Torrero-La Paz Junta Municipal 

La población total es del 38598, hombres 18945 y mujeres 19653, Aunque la edad de 0-4 años hay más 
hombres 930 que mujeres 852 la esperanza de vida 85 o más la superan las mujeres 910 a los hombres con 
392, hay una diferencia que no es muy significativa entre ambos sexos, y Torrero-La Paz cuenta con el 5,5% 
del total de la ciudad de Zaragoza. 
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Gráfico 14. Pirámide de población. 

 
Fuente. Torrero-La Paz Junta Municipal 

La pirámide de población es la más similar a la de Zaragoza sin apenas haber una gran diferencia entre 
ambas, en las franjas de mujeres y hombres de 30-34,35-39 se supera la población de Torrero-La Paz sobre 
la población total de Zaragoza. 

 
Tabla 14. Índice de Sundbarg. 

 
Fuente. Torrero-La Paz Junta Municipal 

 
Según el Índice de Sundbarg se compara la población de 0-14 años con mayor de 50, y como la razón 

de 0-14 años respecto de 15-49 años es menor que la de más de 50 años respecto a la de 15-49 la población 
seria regresiva, sin embargo, se ve que el distrito tiene un carácter menor regresivo que el conjunto de la 
ciudad. 
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Tabla 15. Población extranjera en el barrio de Torrero-La paz. 

 
Fuente. Torrero-La Paz Junta Municipal 

La población extranjera en el Actur supone un 14,56% de la población total, un porcentaje inferior, 
aunque muy similar al de la media de la ciudad 14,25% con un resultado de 0,31. 

 
Gráfico 15. Población según continentes de nacionalidad. 

 
Fuente. Torrero-La Paz Junta Municipal 

 
Según por continentes encabeza el 53% que procede de Europa seguido de un 23% América y 19% 

África y en mucho menor medida con un 5% Asia, 0,02 Oceanía. 
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Tabla 16. División por continente y sexo en el barrio de Torrero-La Paz. 

 
Fuente. Torrero-La Paz Junta Municipal 

Con respecto a los hombres y mujeres el total los hombres se sitúa en 2936 superando a las mujeres 
que cuentan con un 2863, en Europa, América, Asia los hombres superan a las mujeres salvo en África que 
superan las mujeres con 648 sobre los hombres 443. 

 
Tabla 17.  Nivel de estudios Torrero-La Paz 

 
Fuente.  Torrero-La Paz Junta Municipal 
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Gráfico 6. Nivel de estudios Torrero- La Paz. 

 
 

Fuente. Torrero La Paz-Junta Municipal 

El 39,21% no tiene estudios o tiene la primaria incompleta, un 9,84% posee estudios superiores solo 
2,14% se desconoce nivel de estudios, y si sumamos el 39,21% y el 34,43 % vemos que casi el 74% de la 
población de Torrero- La Paz posee como máximo la Educación Secundaria Obligatoria. Diferencia positiva 
con respecto al resto de población de Zaragoza en sin estudios y primaria incompleta, educación primaria y 
educación secundaria primera etapa. 
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9. IMPACTO DEL COVID EN LA INMIGRACIÓN EN ARAGÓN.  
 
Uno de los principales problemas que tiene Aragón es la baja tasa de fecundidad y elevado 

envejecimiento de la población. La baja natalidad con un aumento del envejecimiento de la población supone 
que la población activa joven debe soportar el peso del sostenimiento del estado de bienestar. El 73,94% de 
la población extranjera que vive en Aragón tiene menos de 45 años y el 81,01% se encuentra en edad de 
trabajar. “La población inmigrante ocupa puesto menos cualificados e inestables que la población aragonesa 
rechaza, puestos de trabajo caracterizados por la temporalidad, tiempo parcial y una menor oportunidad de 
renovación de contrato, una vez cumplido el tiempo establecido, esto se refleja en las estadísticas con un 
39,51% frente a un 24,5% de la media aragonesa, con lo que tenemos una brecha de temporalidad de 15,36% 
puntos desfavorables a las personas extranjeras”. (Comisiones Obreras , 2021) 

 
El COVID 19 y la crisis que le ha acompañado ha supuesto importantes consecuencias de materia 

económica, ya que en el año 2020 se cerró con una media de 75500 personas desempleadas y de estas 23900 
extranjeras, quiere decir que el 31,66% del paro en Aragón es de personas inmigrantes. Es decir, el impacto 
y la crisis que surgido a raíz de la pandemia se ceba especialmente con la población inmigrante, atenuándose 
con la mujer inmigrante con una caída de la afiliación en un 7,38% con respecto a 2019. 

La mayor presencia de la mujer extranjera y su incorporación en el mercado en los últimos años ha 
ayuda en el mantenimiento de la tasa de actividad media, sin embargo “La crisis del Covid-19 ha castigado 
con más dureza a las mujeres inmigrantes. Mientras el número de cotizantes ha crecido entre los hombres en 
366, un 0,85%, en el caso de las mujeres soportan la totalidad de la caída de afiliaciones con 2.409 cotizantes 
menos, un 7,38% de afiliaciones menos que las registradas en 2019.” (Comisiones Obreras , 2021) 

 
Es decir las mujer inmigrante experimenta una doble brecha salarial , brecha por nacionalidad y brecha 

de género, ya que las mujeres extranjeras soportan mayores tasas de paro respecto a los hombres y en mayor 
proporción que la de los autóctonos “Las mujeres de nacionalidad española tienen una tasa de paro del 
10,87% frente al 8,47% de los hombres, pero en el caso de las mujeres extranjeras soportan una tasa de paro 
del 25,91% frente al 19,19% de los hombres, una brecha de 6,72 puntos respecto a los hombres y de 15,04 
puntos respecto a las mujeres aragonesas.” (Comisiones Obreras , 2021) 

La tasa se riesgo de pobreza y exclusión social en 2019 según la Encuesta de Condiciones de Vida 
publicada por el INE en Aragón 21,1% con la llegada del COVID 19 se eleva hasta el 24,5% y entre la población 
extranjera la tasa de riesgo de pobreza asciende a 41,8% con la llegada del COVID puede superar el 45% de 
exclusión social. 

 

Tabla 18.  Contratos realizados a extranjeros por provincia 

 
Fuente. Comisiones Obreras de Aragón Gabinete Estudios Económicos 
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Se observa que Teruel es la provincia donde menos se lleva a cabo una contratación de mano de obra 
extranjera, el 2019 se firmaron 11710 contrato y en 2020 se redujo a 8567, lo que supone 3143 menos 
contrato que el año anterior. 

Sin embargo, Zaragoza se sitúa a la cabeza en 2019 con 132409 y 2020 reduciendo a 106812, lo que 
supone un descenso del 19,33% equivalente a la perdida de 25597 contratos. 

 
Gráfico  7. Contratos realizados a extranjeros en Aragón 

 
Fuente. Comisiones Obreras de Aragón Gabinete Estudios Económicos 

 
Contratos realizados a extranjeros en Aragón predomina los contratos temporales situándose en 2007 

con 141860 en 2015 un leve descenso hasta los 114808 y en 2020 una leve subida hasta los 132688 sin llegar 
a los contratos que se firmaron en 2007. 

 
Uno de los sectores que ha impactado con más fuerza con un amplia representación de trabajadores 

extranjeros es el sector de los y las trabajadoras del hogar, las afiliaciones al sistema especial de trabajadores 
del hogar muestran una caída del 5%, este impacto ha sido tan pronunciado que se ha creado un subsidio 
especifico temporal “de rescate” para hacer frente a la reducción en la horas de trabajo o las extinciones de 
contrato de trabajo a causa del covid 19 ya que a principios del 2020 un 42% de los afiliados eran extranjeros, 
otro de los sectores con una gran presencia extranjera es el sector de servicios de restauración. 

 
La pérdida de empleo que conlleva se viene agravado por las consecuencias derivadas de dicha perdida 

es decir el inmigrante se encuentra en una situación de vulnerabilidad, que cuentan con pocos ahorros o 
ninguno para hacer frente a los periodos de crisis y en muchos casos tampoco cuentan con redes familiares 
de apoyo. (Mahia , 2021) 

La gestión en extranjería se vio paralizada durante la pandemia, esto ha afectado seriamente a los 
ciudadanos extranjeros que debían llevar a cabo múltiples gestiones administrativas, como la renovación de 
la autorización de residencia y/o trabajo si es temporal, muchas gestiones administrativas que previamente 
a la pandemia resultaban sencillas se han complicado por las trabas de realizar trámites de manera 
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presencial, ya que en muchas ocasiones el servicio telemático no funcionaba correctamente debido al 
colapso de tramites telemáticos, así como el retraso en las citas. 
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10. CONCLUSIONES 
 
En España y en especial en Aragón la llegada de la inmigración empezó a finales de los años 90, dejando 

de ser una región de emigrantes a convertirse en una región receptora de población extranjera. Esto provoco 
cambios a niveles económicos como demográficos, supuso a nivel demográfico un rejuvenecimiento de la 
población lo que supone un mayor número de población activa en edad de trabajar, y a nivel económico ha 
supuesto un aumento en la oferta de mano de obra, lo que ha dado lugar a que la mano de obra extranjera 
acepte puestos de trabajo peor remunerados, provocando una disminución salarial, creándose una brecha 
salarial entre nativos e inmigrantes. Por sectores de actividad dentro de la población extranjera es la 
agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas las que encabezan el puesto. 

 
Las causas de la inmigración son diversas, aunque causas económicas se coloca en el primer puesto, 

expectativas del inmigrante de obtener mayores ingresos en el extranjero que en su lugar de residencia, con 
el fin de forjarse un futuro mejor para tener la capacidad económica de enviar dinero, a sus ciudades de 
origen, para poder ayudar en la situación económica familiar. La decisión más importante que supone elegir 
un destino u otro para inmigrar es tener vínculos en el lugar de destino con el objetivo de tener redes 
familiares de apoyo en un nuevo país. 

 
Es importante transmitir acerca de las personas migrantes que no son víctimas de inercias de flujos y 

tampoco son sujetos pasivos, en realidad son personas con capacidad de agencia con un proyecto migratorio 
y con aspiraciones de un futuro más digno simplemente quieren ser habitantes con raíces y ciudadanos con 
mejores derechos y una mejor calidad de vida. 

 
La mujer inmigrante es realmente una fuente de oportunidades para la sociedad española, debido al 

enriquecimiento cultural y económico que supone la integración de estas mujeres, debido al COVID 19 han 
sufrido una doble discriminación por razón de sexo y nacimiento.  

 
En el caso de Aragón, la falta de datos y estudios hace que se hagan suposiciones e hipótesis, también 

cabe señalar que las cifras de inmigración no son del todo reales ya que una parte de la población inmigrante 
no está debidamente empadronada y se hace difícil, por tanto, dicho análisis con precisión. 

 
Los beneficios de la población inmigrante afectan principalmente al mercado de trabajo de España, la 

creencia de los efectos adversos sobre los salarios y los empleos de los españoles no son ciertos, ya que la 
entrada de mano de obra aumenta la producción y la renta del país receptor. Las cantidades monetarias que 
aportan a las arcas públicas de la población inmigrante es mayor que las que reciben en concepto de 
educación, sanidad y cualquier sistema de bienestar, no hay que olvidar que son personas con derechos y 
necesidades. Otro de los beneficios es el rejuvenecimiento poblacional al que se enfrenta España, como uno 
de sus mayores problemas. Uno de los efectos perjudiciales que se citan es el gran extendido, en términos 
de empleo de la población autóctona el conocido “los inmigrantes roban el trabajo a los españoles”, España 
y en concreto Aragón, el mercado de trabajo es bastante rígido, y la preocupación que suscita este fenómeno 
a la población española es totalmente errónea, diversos estudios han demostrado que la inmigración tiene 
un efecto positivo, a mayor presencia de inmigrantes en las provincias existen menos posibilidades de perder 
el empleo o mayor probabilidad de que una persona desempleada encuentre empleo. La búsqueda de 
empleo no se ve dificultada por la presencia de inmigrantes, las personas migrantes suelen será personas 
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menos formadas y teniendo situación irregular, por lo que, trabajan en mayores condiciones precarias que 
un español nativo, los puestos de trabajo que no quiere la población española la ejercen los extranjeros. 
Si que cabe señalar, el posible problema del asentamiento de extranjeros, y son los choques culturales, o los 
barrios “guettos”, como ejemplo de barrio que se analiza en el punto 8, el barrio de Delicias se ha 
“guetificado” con mayor presencia de población asiática y latinoamericana. Los extranjeros más pobres viven 
en barrios con menos poder adquisitivo, por lo que, las personas españolas que vivían en dichos barrios se 
han desplazado a otros más “seguros”, por el miedo que suscitan personas inmigrantes. 

 
Tras el análisis de tres barrios de Zaragoza como Delicias, Actur, Torrero-La Paz, llegamos a la 

conclusión que Delicias esta más envejecida que el conjunto de la población de Zaragoza, en el Actur las 
familias jóvenes predominan en el barrio y con una menor población envejecida, pero en este barrio está en 
crecimiento la población inmigrante gracias a las viviendas de alquiler social, que en su mayoría son personas 
inmigrantes con pocos recursos y Torrero-La Paz su pirámide es la más similar a la del resto de Zaragoza sin 
apenas cambios notorios. 
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