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RESUMEN
En este artículo se estudia el papel que la población inmigrante tiene en el mercado laboral de la
Comunidad de Madrid. En primer lugar se analiza la estructura por edad y sexo de este colectivo, así
como sus niveles de instrucción. Estas variables sociodemográficas tienen, sin duda, repercusión en
las tasas de actividad de los inmigrantes y en los posibles nichos laborales que tienden a ocupar. En
este sentido, existe una clara asociación entre las variables de sexo, procedencia y tipo de ocupación
laboral. También se observan otras características relacionadas con el empleo de la población inmi-
grante, tales como sus tasas de paro, condiciones laborales, autoempleo, etc.

Palabras claves: inmigración, mercado laboral, nichos laborales, actividad, desempleo, autoempleo.

Immigration and labour market:
approach to its study in the Community of Madrid

ABSTRACT
In this article we study the role of the immigrant population in the labour market of the Community
of Madrid. In the first place we analyze the structure by sex and age of this collective, as well as its
levels of instruction. These socio-demographic variables have repercussion in the rates of activity of
the immigrants and in the possible labour niches that they tend to occupy. In this sense, there is a clear
association among the variables of sex, origin and type of labour occupation. Also other characteris-
tics related to the employment of immigrant population are observed, such as rates of unemployment,
labour conditions, self-employment, etc.

Keywords: inmigration, labour market, labour niches, activity, unemployment, self-employment.

Population inmigrante et marché du trevail de la Communité de Madrid

RÉSUMÉ 
Dans cet article on étudie le rôle de la population immigrante a sur le marché du travail de la Com-
munité de Mardrid. D’abord on anlyse la structure per áge et sexe de ce groupe, ainsi que de ses nive-
aux d’instruction. Ces variables sociodémographiques ont, sans doute, des répercussions sur les taux
d’activité des immigrants et les possibles niches de travail qu’ils tendent à occuper. En ce sens, il exis-
te une association claire entre les variables sexe, origine et type d’occupation de travail. On observe
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aussi d’autres caractéristiques en rapport avec l’emploi de la population immigrante, comme ses taux
de chômage, conditions de travail, auto-emploi, etc.

Mots clés: inmigration, marché du travail, niches de travail, activité, chômage, auto-emploi.

En los últimos años han proliferado los estudios sobre la inmigración en España
y, como no podía ser de otra forma, también en Madrid. Ello es lógico, pues dicho
fenómeno se ha producido con una especial virulencia en muy pocos años, en un
país que tradicionalmente había sido emigrante, primero hacia el Nuevo Continen-
te y, durante varias décadas del pasado siglo, hacia los países más desarrollados de
Europa.

Dentro de España, Madrid es la segunda comunidad que más población extran-
jera tiene empadronada, detrás de la Comunidad catalana. Teniendo en cuenta que
nuestra comunidad es uniprovincial y de extensión cuatro veces menor que
Cataluña, la presencia de la inmigración en Madrid es sensiblemente superior a la
de cualquier otra comunidad española. Por otro lado, según los datos de la
Secretaría de Estado para la Extranjería del año 2004, en la Comunidad de Madrid
reside el mayor número de extranjeros no procedentes de la Unión Europea, segui-
da de las Comunidades catalana, valenciana y andaluza. Concretamente, casi una
cuarta parte (24,21%) de los extranjeros no comunitarios residen en Madrid.

Los últimos datos del OFRIM1 indican que un 15,28% de la población empa-
dronada en la Comunidad madrileña es extranjera. En la actualidad un 58,08% de
los inmigrantes de nuestra comunidad está empadronado en la Ciudad de Madrid,
un 32,18% en los municipios metropolitanos y sólo un 9,74% en el resto de muni-
cipios de la región.

En cuanto a su procedencia, más de la mitad (50,33%) vienen de países latinoa-
mericanos, un 28,7% de estados europeos, un 12,95% son africanos y sólo un
5,91% proceden de países asiáticos.

En el cuadro nº 1 puede apreciarse el vertiginoso crecimiento de la población
inmigrante en nuestra comunidad.

Los principales países de origen de los inmigrantes en la Comunidad de Madrid
se exponen en el Cuadro 2. Como puede observarse destacan los latinoamericanos,
aunque dos países (Rumania y Marruecos) siguen siendo dos de las principales
nacionalidades de los extranjeros afincados en esta Comunidad. En el último año,
es decir, entre el uno de enero de 2005 y el de 2006, los países que, en términos rela-
tivos, han aumentado más su presencia en Madrid son tres estados latinoamerica-
nos: Brasil, que aumentó sus efectivos en un 55,97%; Bolivia, en un 40,84%; y
Venezuela, en un 32,9%. Estos datos ahondan en la idea de Madrid como principal
destino para los latinoamericanos dentro de España.
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Cuadro 1: Población extranjera en la Comunidad de Madrid

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia

Cuadro 2: Principales nacionalidades en la Comunidad de Madrid
(1 de enero de 2006)

Fuente: Oficina Regional para la Inmigración en la Comunidad de Madrid y elaboración propia

En este trabajo hemos querido hacer hincapié en los aspectos laborales de la
población inmigrante que se ha establecido en la Comunidad de Madrid. El bino-
mio inmigración —trabajo es inseparable, dado que la población emigra en su gran
mayoría para buscar un trabajo que no encuentran en sus países de origen, o que
resulta tan mal remunerado que no permite un modo de vida digno. Así, la encues-
ta realizada por García Ballesteros et alia (2004) mostró que, en su mayoría (60%),
los inmigrantes habían decidido venir a Madrid en busca de una salida laboral.
Porcentaje al que habría que añadir parte del 11% que aluden razones familiares,
puesto que deciden venir a España porque ya algún familiar está aquí, pero su obje-
tivo es, lógicamente, trabajar en nuestro país; y parte del 18% que señalan los estu-
dios como razón de emigración, pues éstos son sólo el inicio de un empleo poste-
rior, que también buscan en nuestro país. Por países de origen, los que declaraban
en mayor proporción el motivo laboral como causa directa de la inmigración fue-
ron: Polonia (89%), Ecuador (85%), Cuba (75%), República Dominicana (73%),
Rumania (72%) y China (67%). No obstante, pensamos que la muestra arrojaba
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valores menores que los reales, pues el colectivo encuestado incluía a todos los
extranjeros, incluidos los de países avanzados. Además, los datos relativos a la inmi-
gración procedentes de encuesta tienden a tener un poco de sesgo, dado que los
inmigrantes suelen ser muy reacios a contestarlas y los que lo hacen, pertenecen a
las clases de inmigrantes más integradas en la población española, por lo tanto, con
un perfil que no es el típico del inmigrante en situación precaria.

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS EN RELACIÓN CON
LA ACTIVIDAD LABORAL

La población inmigrante presenta una estructura por edades en la que los grupos
de edad activos son los predominantes; así, mientras que para los españoles la
población entre 16 y 64 años supone un 68,82% del total, entre los extranjeros este
porcentaje asciende a un 78,8%, siendo aún mayor en la Comunidad de Madrid
(82,33%). El quinquenio más abultado es el de los 25 a 29 años con un 16,96%.

En el cuadro nº 3 se exponen las principales nacionalidades de los inmigrantes
en la Ciudad de Madrid, con sus respectivos porcentajes de población entre 20 y 59
años, grupo de edad plenamente activo.

Cuadro 3: Porcentajes de población en edad de trabajar de los principales
países de origen de los inmigrantes en la ciudad de Madrid

(1 de enero de 2006)

Fuente: Padrón municipal de habitantes, Ayuntamiento de Madrid

Este gráfico pone de manifiesto que los países del Este de Europa, como
Rumania, son los que tienen mayor tasa de población potencialmente ocupada, en
cambio, los países latinoamericanos, como Ecuador, presentan mayor proporción de
población dependiente. Este hecho es importante a la hora de calibrar las necesida-
des sociales de los distintos colectivos de inmigrantes.

Otra característica demográfica, que tiene relación con el mercado laboral, es la
estructura por sexos de los inmigrantes. Se puede decir que en los procesos migra-
torios tradicionales emigraban predominantemente hombres, en cambio las mujeres
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lo hacían en menor proporción, en gran parte, por razones de reagrupamiento fami-
liar, y, con frecuencia, como población dependiente. Actualmente esta situación ha
variado y emigran hombres y mujeres en proporciones semejantes, salvo de algunas
regiones del mundo donde siguen siendo los hombres los que más emigran.

Concretamente en la región madrileña la población extranjera tiene una estruc-
tura por sexo prácticamente igualada: 50,49% de hombres y 49,51% de mujeres.

En el cuadro se muestran las tasas de masculinidad halladas para las principales
nacionalidades empadronadas en la Ciudad de Madrid.

Cuadro 4: Tasas de masculinidad de los principales colectivos de inmigrantes
en la ciudad de Madrid. (1 de enero de 2006)

Fuente: Padrón municipal, Ayuntamiento de Madrid y elaboración propia

El cuadro anterior demuestra claramente que de los países latinoamericanos vie-
nen más mujeres que hombres, mientras que de otros países, tan variados como los
del Este europeo, de África o de Asia, la inmigración tiene un leve predominio mas-
culino, más en la línea tradicional en este tipo de movimientos demográficos.

La razón principal por la que emigran más las mujeres en los países latinoame-
ricanos estriba en la mayor facilidad que tienen a la hora de encontrar una ocupa-
ción, pues mayoritariamente lo hacen en el servicio doméstico, sector que se carac-
teriza por una mayor irregularidad laboral. Los hombres tienen más difícil su inser-
ción laboral, ya que no son tan solicitados para el servicio doméstico y, ellos mis-
mos, prefieren otro tipo de trabajos, en los cuales no siempre es fácil ser contrata-
dos siendo inmigrantes no regularizados. Es frecuente la situación de emigración
primero de las mujeres, que, una vez establecidas, buscan el reagrupamiento fami-
liar y, si éste no se produce, sostienen a sus familias en los países de origen man-
dándoles dinero regularmente.

Una pregunta que cabe hacerse es, si la población inmigrante es la idónea para
realizar los trabajos que suele ocupar o, por el contrario, tiene una preparación
mayor, pero no tiene donde escoger.

En el cuadro nº 5 se exponen los niveles de estudios máximos alcanzados por los
extranjeros en España y en nuestra Comunidad, de acuerdo a los últimos datos ofre-
cidos por el Instituto Nacional de Estadística.
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Cuadro 5: Extranjeros por nivel de estudios

Fuente: Encuesta de migraciones. INE. Año 2003

Como se desprende del cuadro anterior, los extranjeros que residen en España
tienen una estructura por niveles educativos en la que destacan los estudios secun-
darios y profesionales, mientras que los grupos inferior y superior, en cuanto a nive-
les de estudio se refiere, están bastante igualados. En cambio, en la Comunidad de
Madrid estos dos niveles alcanzan un mayor porcentaje, en especial el correspon-
diente a los estudios universitarios, que, sorprendentemente, supone casi un tres por
ciento más que el grupo de nivel medio.

No obstante, algunas fuentes señalan que los inmigrantes más reciente tienen un
menor nivel educativo, aunque todavía no existen datos estadísticos suficientes que
demuestren esta afirmación.

Dentro del sector del servicio doméstico, el informe titulado «Madrid entre dos
orillas» afirma que las empleadas de hogar extranjeras están más formadas que las
españolas, teniendo muchas de ellas estudios medios y superiores, pero que se ven
abocadas a este tipo de trabajo por la mayor facilidad de la contratación y proble-
mas en la homologación de sus títulos.

Por otra parte, también ocurre que muchos inmigrantes realizan trabajos para los
que no están preparados, especialmente dentro de la construcción, donde se da una
fuerte contratación de inmigrantes, que apenas cuentan con experiencia laboral en
dicho sector. Esta es una de las causas que se aducen para explicar la alta siniestra-
lidad laboral que sufren los trabajadores de la construcción, especialmente los inmi-
grantes. Lógicamente hay otras causas muy importantes, como la temporalidad, la
carencia de medidas de seguridad, etc.

2. INMIGRACIÓN: ACTIVIDAD, OCUPACIÓN LABORAL Y DESEMPLEO

En España el número de activos extranjeros aumentó, en 2005, en 380.300 per-
sonas más que entre los españoles, donde el incremento fue de 274.100 personas.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2006, la
tasa de actividad de los extranjeros (76,28%) supera a la de los españoles (56,1%)
en más de 20 puntos, ello se debe fundamentalmente a la estructura por edades de
este colectivo, tal como se vio en el apartado anterior.
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La Comunidad de Madrid registra la tasa de actividad más alta en España, con-
cretamente un 63,09%, pero la tasa se eleva al 83,34% para el colectivo de extran-
jeros residentes en ella.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el primer trimes-
tre de 2006, el 17,4% de los ocupados en la Comunidad de Madrid es extranjero,
porcentaje sólo superado por Baleares dentro del conjunto español.

En el año 2005 la Comunidad de Madrid concedió 243.085 permisos de trabajo
a extranjeros, lo que supone un 26,94% del total en España, situándose a la cabeza
de todas las comunidades españolas en la concesión de este tipo de permisos.
Además, para valorar justamente la incidencia de los trabajadores extranjeros en el
mercado laboral de la Comunidad madrileña, hemos de tener en cuenta que la gran
mayoría de los trabajadores extranjeros son no comunitarios (89,4% sobre el total
de extranjeros).

Los extranjeros afiliados a la Seguridad Social aumentaron en 613.804 durante
el año 2005. Madrid registra la mayor subida, con 385.051 (22,8%) afiliaciones de
extranjeros cotizantes, lo que supone que un 13,44% de los afiliados a la Seguridad
Social en nuestra comunidad es extranjero, casi uno de cada siete, cifra muy supe-
rior al promedio nacional situado en el 9,5%.

Finalmente, queríamos destacar también el fenómeno del paro dentro de la inmi-
gración. A menudo, se plantea el desempleo como un problema que afecta mayori-
tariamente a la población española, ya que se supone que los inmigrantes al aceptar
cualquier tipo de trabajo, por duras que sean las condiciones laborales y bajo sala-
rio, no conocen el paro. Esto, sin embargo, no es así y el paro afecta más a los
extranjeros que a los autóctonos. En el cuadro nº 6 se disponen las tasas de paro

Cuadro 6: Tasas de Paro
(Primer trimestre de 2006)

Fuente: Encuesta de Población activa. INE

El Anuario Estadístico de Extranjería sitúa el paro en España para los inmigran-
tes en Julio de 2005 en 104.727 personas, un 51,13% son mujeres y un 48,87%
hombres, por nacionalidades los que más sufren el paro son ecuatorianos y marro-
quíes.

Asimismo, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el año
2006, sólo un 5,2% de la prestación de desempleo es percibida por los inmigrantes,
por lo cual se deduce que la situación de paro entre los inmigrantes no tiene el
mismo grado de protección social que en la población autóctona, y, por ello mismo,
se puede suponer que muchos inmigrantes trabajan en la economía sumergida. No
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obstante el número de desempleados inmigrantes que cobra el subsidio de desem-
pleo ha aumentado significativamente en los últimos años, así en el año 2004 había
52.327 beneficiarios y en el 2006 la cifra alcanza los 76.636. Este aumento entre los
inmigrantes que cobran el subsidio de desempleo se debe sin duda a la relativa anti-
güedad de trabajadores inmigrantes en España, que les ha permitido trabajar aquí
unos años, cotizando un tiempo suficiente a la seguridad Social, para poder poste-
riormente cobrar el subsidio por desempleo.

3. NICHOS LABORALES

Otra afirmación generalmente expresada tanto por políticos como por investiga-
dores sociales es que los inmigrantes vienen a cubrir los puestos de trabajo de
menor cualificación, desdeñados por la mayoría de la población autóctona. Sin
embargo, un análisis más minucioso de los datos nos permite ver cómo los inmi-
grantes tienen cada vez más representación en otros sectores de ocupación de mayor
cualificación. Así por ejemplo, según los datos de la Seguridad Social del año 2006,
de los 385.389 inmigrantes afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de
Madrid, un 5,89% lo estaba en el régimen de Autónomos. Si bien es verdad que un
21,60 lo hacía en el régimen de Hogar, considerado como el de menor cualificación,
y un 71,92 en el General, régimen que encubre una gran variedad de trabajos de
muy diferente valoración.

Según los países de origen estos porcentajes oscilan mucho, como puede verse
en el cuadro nº 7 en el que sólo se muestran los correspondientes a las cinco nacio-
nalidades con más trabajadores afiliados a la Seguridad Social en nuestra
Comunidad.

Cuadro 7: Trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad
de Madrid por países de procedencia y regímenes (marzo 2006).

Fuente: Anuario de Extranjería. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Si nos atenemos a los datos de afiliaciones producidas durante el año 2005, casi
un 9% lo hizo en el Régimen Especial de Autónomos, disminuyendo un poco el
Régimen General (67%) y el de Empleados del Hogar (15%), la sensible disminu-
ción de éste último parece marcar una tendencia hacia una mayor cualificación en
los puestos de trabajo ocupados por inmigrantes.

No obstante, el servicio doméstico continúa siendo el nicho laboral preferente
para las mujeres inmigrantes. Un informe del Fondo Social Europeo asegura que en
Madrid el 75% de las mujeres empleadas en este sector son extranjeras, su edad
media es más joven que la de las españolas, un 40% tiene entre 25 y 40 años. Por
nacionalidades destacan las ecuatorianas (29%), seguidas de las rumanas, ucrania-
nas y polacas. Sorprende, como muestra el cuado anterior, la rápida y fuerte incor-
poración de los bolivianos en el servicio doméstico.

Entre los afiliados extranjeros al Régimen General destacan los sectores de la
Construcción (23,66%) y la Hostelería (16,54%). Considerando todos los trabaja-
dores inmigrantes de la Comunidad de Madrid, la construcción supone casi dos
empleos de cada diez y la hostelería tres de cada veinte, de acuerdo a los datos ofi-
ciales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Ambos nichos laborales suponen una importante oferta de puestos de trabajo,
por lo general poco cualificados, no muy bien remunerados y con jornadas largas,
incluyendo muchas veces días festivos, especialmente en la hostelería. Constituyen,
por tanto, nichos de empleo poco deseados por la población autóctona. Los inmi-
grantes, en cambio, encuentran en ellos una importante salida laboral, gracias a que
no se necesita una formación elevada ni, prácticamente, experiencia previa, sobre
todo en los niveles más bajos. Se convierten por ello en los sectores de trabajo más
ocupados por los inmigrantes varones, que no encuentran, al contrario de las muje-
res, una gran demanda en el servicio doméstico. Sin duda, el hecho de que gran
parte de los hombres trabajen en dicho sectores y adquieran en ellos una cierta expe-
riencia provoca que, posteriormente, algunos decidan convertirse en autónomos,
pero sin cambiar de nicho laboral, como ya se verá más adelante.

La gran mayoría de los inmigrantes empleados en la construcción son varones y
por lo general más jóvenes que los trabajadores españoles del sector. En cambio, en
la hostelería trabajan tanto hombres como mujeres, y los grupos de edad son más
variados. En cuanto a las nacionalidades, se observa un predominio de los latinoa-
mericanos en hostelería, mientras que en la construcción hay mayor variedad en los
países de origen, teniendo una presencia importante los del Este de Europa.

En general, los trabajadores inmigrantes trabajan en peores condiciones labora-
les que la población autóctona, aunque no hay suficiente información para avalar
esta tesis. Según un estudio del Gabinete Técnico de CC.OO. los salarios de los tra-
bajadores extranjeros son entre un 7,2% y un 16,3% inferiores a los de los españo-
les, se entiende para los mismos tipos de trabajo.

Analizando ahora el Régimen de Autónomos (cuadro nº 7), observamos que
todas las nacionalidades tienen porcentajes inferiores a la media (5,89%), salvo la
china, donde más de la tercera parte trabaja en el régimen de autónomos y muy
pocos en el régimen de Hogar. Pero, como ya se ha señalado anteriormente, el
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número de inmigrantes que se insertan en el Régimen Especial de Autónomos va en
aumento.

Dentro de la Comunidad de Madrid, la mayor parte de las licencias concedidas
a extranjeros se concentran en el municipio de Madrid (61,96%), al que siguen, muy
de lejos, los de Móstoles (3,49%), Fuenlabrada (3,33%) y Alcalá de Henares
(3,22%).

La distribución de los negocios montados por extranjeros tampoco es uniforme
dentro de la Ciudad de Madrid. En el cuadro nº 8 se exponen los distritos de la ciu-
dad que tienen una mayor concentración de autoempleo inmigrante. Los negocios
de inmigrantes se localizan preferentemente en los distritos que tienen mayores por-
centajes de extranjeros residentes.

Cuadro 8: Principales distritos de la Ciudad de Madrid en la localización de Unidades
de Actividad Económica de extranjeros. (2005)

Fuente: Directorio de Unidades Económicas. Inst. de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Padrón municipal y elaboración propia

En cuanto a la actividad, el cuadro nº 9 muestra los cinco sectores mayoritarios,
destacándose, claramente, el «Comercio al por menor»,

Cuadro 9: Licencias según tipo de actividad en la Comunidad de Madrid (2005)

Fuente: Directorio de Unidades Económicas. Inst. de Estadística de la Comunidad de Madrid
y elaboración propia
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Los comercios regentados por población inmigrante extranjera están empezando
a copar una buena parte de los establecimientos en determinados barrios de la capi-
tal y de los principales municipios del área metropolitana. Las zonas donde se
observan más tiendas de inmigrantes extranjeros coinciden, en parte, con las de
mayor residencia de éstos, aunque progresivamente están penetrando en el tejido
comercial de gran parte de nuestra Comunidad.

Algunos autores consideran que el llamado «comercio étnico» es un instrumen-
to revitalizador del tejido comercial de los barrios céntricos y más envejecidos de la
Ciudad de Madrid. Pero para otros, estos negocios, con frecuencia de venta de mer-
cancías baratas y con poca inversión en su montaje, contribuyen aún más al dete-
rioro ambiental de algunas zonas céntricas. Incluso, en aquellos sectores de la ciu-
dad donde su concentración es muy grande (Lavapiés, Tetuán…), confieren al pai-
saje urbano una apariencia propia de un gueto.

Por otro lado el comercio de los inmigrantes puede observarse como una ame-
nazante competencia para los comerciantes autóctonos que se mantienen, puesto
que aquéllos compiten con unos costes laborales menores y unos horarios más fle-
xibles. Los comerciantes inmigrantes se caracterizan, frente a los autóctonos, por
contar más que éstos con la ayuda de familiares en sus negocios, facilitando en la
práctica la libertad de horarios y minimizando costes de personal. Entre sus estrate-
gias comerciales destacan su inclinación por productos baratos y, a menudo de pri-
mera necesidad, lo que les proporciona una clientela casi segura y una baja inver-
sión de sus compras mayoristas, así como una baja especialización en los produc-
tos de venta, típico sobre todo en los comercios detentados por la población china.
(García Ballesteros, 2005; Cebríán y Bodega, 2002)

En cuanto al número de licencias concedidas en los restantes sectores de activi-
dad, destacan la hostelería y la construcción, nichos laborales preferentes para los
varones en el Régimen General, como ya se vio anteriormente. Lo cual favorece que
se conviertan en sectores idóneos para los inmigrantes que deciden establecerse por
cuenta propia, en una fase más estable de su trayectoria laboral.

Otros negocios montados por población extranjera que cada día proliferan más
en Madrid son pequeñas empresas de servicios, como los locutorios, en su mayoría
regentados por hombres, o las peluquerías, montadas, en cambio, por mujeres.

En conclusión, nos atrevemos a afirmar que la inmigración en la Comunidad de
Madrid es más palpable que en cualquier otra. Se caracteriza básicamente por el
predominio de los latinoamericanos, una marcada feminización y una fuerte con-
centración en determinados distritos de la capital y ciertos municipios del área
metropolitana. El mercado laboral madrileño ha modificado en parte su estructura
por la inserción en él de los colectivos de inmigrantes. Los sectores de ocupación
más afectados por el proceso inmigratorio son: el servicio doméstico, dominado por
las mujeres; la construcción, nicho laboral preferente para los inmigrantes varones;
y la hostelería, en la que encuentran empleo inmigrantes de ambos sexos, indistin-
tamente. No obstante, tampoco hay que olvidar el creciente aumento del número de
comercios regentados por extranjeros, en buena parte chinos, que están contribu-
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yendo a modificar el paisaje comercial de muchas calles de Madrid, sobre todo, en
los barrios donde residen mayor numero de inmigrantes.
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