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La inmigración como fenómeno social afecta a todas las estructuras y elementos que compo-
nen el sistema social. Este carácter multidimensional hace necesario que este hecho se afronte a
través de una estrategia integral, que trate de dar soluciones puntuales a los problemas de la
población inmigrante y que siempre se realice con un enfoque global, que tenga como única meta
la integración social de estas personas.

En Navarra, tanto desde las Administraciones Públicas como desde la sociedad en general, se
viene trabajando a través de las entidades de iniciativa social en torno a la atención de los inmi-
grantes. Para ello el Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante, que fue elabora-
do por el Gobierno de Navarra en 2001, y aprobado por el Parlamento Foral el 9 de octubre de
2002, ha sido un instrumento básico de apoyo a todo lo que es la coordinación y el impulso de
las políticas en materia de inmigración.

Este Plan establece de manera expresa, como una medida de acción, todo lo relativo a la inves-
tigación en materia de inmigración. Por ello, desde el Departamento de Bienestar Social, Depor-
te y Juventud, que es al que le corresponde impulsar y coordinar estas actuaciones y, mediante la
gestión de dicho Plan, se vienen financiando diversas investigaciones, bien a través de encargos
directos, o bien mediante la convocatoria de subvenciones.

Los trabajos de investigación comenzaron antes de la elaboración del Plan mediante un con-
venio que fue suscrito en el año 2000 entre el Departamento de Bienestar Social, Deporte y
Juventud y la Universidad Pública de Navarra. Las conclusiones de ese primer estudio recogían
datos que ayudaban a comprender una realidad compleja. Estos sirvieron de base para la elabo-
ración del “Plan para la Integración Social de la Población Inmigrante” y fueron publicados bajo
el título de “Extranjeros en el Purgatorio”.

Lógicamente, ese primer trabajo no era suficiente, y había que seguir analizando, a modo de
observatorio constante, una realidad tan cambiante como es esta de la inmigración. Se hacía
necesaria una herramienta útil al servicio del Gobierno de Navarra en el desarrollo de las políti-
cas sociales proporcionando a la sociedad en general una imagen lo más real posible. Saber cuál
ha sido la evolución de este fenómeno hasta ahora, cuál es la situación actual de la población
inmigrante extracomunitaria en Navarra, y poder prever cuál será su evolución en el futuro es el
objeto fundamental del presente trabajo.

En él, y dado que el proceso de llegada de la población inmigrante a Navarra y su incorpora-
ción a nuestra sociedad, tal como estaba previsto, ha seguido en aumento, se ha realizado una
nueva encuesta para contrastar los cambios que se han producido durante estos tres últimos años.
Para ello se ha utilizado el mismo cuestionario que ya se empleó en el estudio del 2000, pero en
él se han introducido algunas preguntas retrospectivas para permitir un análisis longitudinal y
facilitar la comparación entre ambas encuestas de una manera diacrónica.
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El resultado y las conclusiones son lo que se presenta en esta publicación, que refleja de una
manera exhaustiva y objetiva la situación de la población inmigrante que vive en nuestra comu-
nidad foral.

A partir del análisis de sus datos, que nos sitúan ante la realidad que pretendemos afrontar,
podremos abordar de una manera eficaz los objetivos o las medidas propuestas en el “Plan para
la Integración Social de la Población Inmigrante”, plan que sigue estando liderado por el
Gobierno de Navarra y con el que está comprometida toda nuestra sociedad.
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INTRODUCCIÓN

En el marco de un convenio de colaboración entre el Departamento de Bienestar Social,
Deporte y Juventud y la Universidad Pública de Navarra (Departamento de Trabajo Social) se ha
realizado este estudio sobre la población inmigrante extracomunitaria residente en Navarra.

En el año 2000 se realizó un estudio de características similares a éste. La encuesta realizada
en el 2003, ha posibilitado contrastar los cambios producidos en estos tres años y ampliar parce-
las de conocimiento. Junto al mismo cuestionario que se utilizó en el citado estudio , se ha intro-
ducido dos nuevos capítulos: el de la situación familiar y el de relaciones sociales. Así mismo, se
ha prestado una especial atención al apartado del empleo, a la mujer y a la escolarización de
menores. La investigación también aporta información sobre la regularización, flujos, composi-
ción de los flujos, proyecto migratorio, y otros.

El estudio presenta una radiografía de los principales aspectos que conforman el fenómeno:
el volumen y las características de la población inmigrante en Navarra, el proceso migratorio y
las capacidades y dificultades de este colectivo.

Siguiendo los capítulos del trabajo nos encontramos, tras una síntesis, con los siguientes apar-
tados y aspectos a resaltar:

Volumen y evolución de la población inmigrante en Navarra: “Según los datos del estudio, en
Navarra hay unas 35.000 personas procedentes de países en desarrollo que constituyen el 6
% de la población. En el año 2000 entraban a Navarra unos 5000 extranjeros anuales y del
2000 al 2003 pasaron a entrar entre 7.000 y 10.000 inmigrantes al año.” No obstante, en
estos momentos la población inmigrante puede estimarse en unas 50.000 personas.

El proceso migratorio. “Cada vez más vienen por relaciones personales o familiares, porque
hay trabajo o porque se puede entrar con facilidad”

Empleo. “Factor que contribuye de forma indiscutible a la integración social,  el  empleo se
destaca como aspecto fundamental ya que, además de ser la principal vía para la satisfac-
ción de las necesidades básicas, es un espacio para el reconocimiento y la interrelación
social. Del 2.000 al 2.003, se ha vivido un impresionante proceso de inserción laboral. Las
condiciones de trabajo mejoran poco a poco, aunque las dificultades del primer año
aumentan notablemente”

Educación. “No debemos olvidar que la gran mayoría de los inmigrantes mayores de 16
años cuentan con una formación de bachiller o formación profesional, siendo muy
pequeño el porcentaje de analfabetos. En nuestra mano está conseguir que esta educación
no quede truncada por los cambios producidos al cambiar de país. Respecto a los meno-
res de 16 años, el intenso ritmo de llegada de niños no ha impedido su escolarización. En
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el curso 2002-2003 se matricularon en colegios navarros 4.693 alumnos procedentes de
países en vías de desarrollo. Debemos fomentar medidas que garanticen la igualdad de
oportunidades educativas para que terminen con éxito la enseñanza obligatoria y puedan
continuar en los ciclos posteriores”

Salud. “En lo que respecta al sistema sanitario vemos que la autopercepción que tienen los
inmigrantes sobre su salud es buena. Además, la gran mayoría de ellos dispone de tarjeta
sanitaria. Sólo un 4,9 % carece de ella. La población inmigrante es una población con
hábitos más saludables que utiliza cada vez mejor los recursos sanitarios. Debemos seguir
trabajando para conseguir la accesibilidad total de todas las personas inmigrantes al siste-
ma sanitario”

Situación familiar. “Navarra se afirma como un destino estable que propicia la llegada e ins-
talación de personas casadas (52,6%) con diferencias importantes según la nacionalidad de
procedencia. De éstas personas, la convivencia con el cónyuge es bastante común (72,4%). 

En cuanto a la fecundidad, según la encuesta, la media del número de hijos por mujer es de
2,0 con diferencias significativas por nacionalidad de procedencia. El 66,3% declara no
tener intención de tener hijos. Existe una rápida reagrupación de familiares que son princi-
palmente el cónyuge e hijos.

Vivienda. “En relación con la vivienda, a través del estudio vemos que casi todos los inmigran-
tes que viven en Navarra lo hacen en viviendas, aunque sólo el 9,3 % de los inmigrantes dis-
pone de una casa en propiedad. El 81,3 % vive en alquiler. La vivienda se considera un
aspecto fundamental para avanzar en la integración social de los inmigrantes. El malestar de
éstos con sus viviendas ha aumentado y se ha incrementado también el hacinamiento. El
23,2 % de los inmigrantes que viven en Navarra no comparten vivienda sólo con sus fami-
liares cuando desearían hacerlo. Por esta razón, uno de los objetivos del Gobierno es facili-
tar el proceso de agrupamiento de la familia”

Relaciones Sociales. “El asociacionismo es mayor en organizaciones creadas por las mismas
personas inmigrantes pero, en general, los porcentajes son bajos. (En Navarra existen apro-
ximadamente 30 asociaciones étnicas). El 86% afirma no ser socia de ninguna entidad.

Acogida y Apoyo social. “En cuanto a los Servicios Sociales, encontramos una mayor cobertu-
ra y una menor frecuencia en la utilización de los mismos, si bien las entidades de iniciati-
va social siguen siendo el recurso más implantado entre la población inmigrante. En gene-
ral, se constata un proceso de normalización en el uso de los servicios públicos”

Discriminación. “Hay una asociación sustancial entre la discriminación percibida y las prác-
ticas sociales reales y dos de cada tres inmigrantes se ha sentido discriminados en alguno de
los aspectos sobre los que se les ha preguntado, principalmente en temas relacionados con
vivienda y empleo. Debemos trabajar también para que estas personas se sientan respetadas
y valoradas, y desaparezca así el sentimiento de discriminación que sigue presente en un ter-
cio de ellas”.
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El estudio refleja de forma exhaustiva y fehaciente la situación de la población inmigrante que
vive en Navarra. Quiero destacar su carácter científico y riguroso, que supone no sólo una apro-
ximación al objeto de estudio, sino un conocimiento profundo de la realidad de este fenómeno
en nuestra comunidad.

El interés de estos estudios radica en el ámbito territorial en el que se plantea la investiga-
ción (a nivel autonómico), en la utilización de fuentes combinadas (padrón municipal y
encuesta a la población inmigrante), y en el tratamiento en profundidad de los procesos de
integración social de los inmigrantes en distintas dimensiones (laboral, educativa, sanitaria,
residencial, relacional y familiar, principalmente) El tratamiento de esta temática a escala terri-
torial, y con estas fuentes, presenta una gran coherencia metodológica que es la que explica lo
relevante de sus resultados.

La planificación, como instrumento de la política social, requiere permanentemente de la
investigación y esta a su vez encuentra su fundamento en la propia transformación de la realidad
social. Es una satisfacción para el Departamento de Bienestar Social, Deporte y juventud del
Gobierno de Navarra, contar con el trabajo del Equipo de Investigación sobre la Exclusión Social
del Departamento de Trabajo Social de la Universidad. 

Así en la dinámica investigación-acción la cooperación entre todos los agentes de la política
social será más eficiente, hecho que beneficiará en este caso a una mayor integración social de la
población inmigrante, favorable siempre para el bienestar de toda la sociedad. 

Por ello, seguimos observando el proceso de la inmigración para poder realizar una interven-
ción adecuada. Y junto al Estudio de Opinión (2002) que nos ofrece la vivencia que la pobla-
ción navarra tiene de este proceso, hemos iniciado el análisis desde la perspectiva del impacto. Al
conocimiento de la situación de las personas inmigrantes en Navarra y de la imagen social crea-
da en la población, queremos añadir el conocimiento de los cambios en la estructura social y en
el funcionamiento que se está produciendo en la sociedad navarra

Los resultados del estudio “Encuesta de Inmigración 2003” presentados por el Equipo
ALTER de la Universidad, se ofrecen en la presente publicación para disposición de quien los
desee utilizar.

E V O L U C I Ó N  Y  S I T U A C I Ó N A C T U A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N I N M I G R A N T E E X T R A C O M U N I T A R I A E N N A V A R R A 17

INTRODUCCIÓN

01_PREVIO_OK  10/12/04  13:12  Página 17



EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EXTRACOMUNITARIA EN NAVARRA.

PARTE I - SÍNTESIS
De cómo algo

puede crecer tan rápido

y cambiar tan poco
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DE CÓMO ALGO PUEDE CRECER TAN RÁPIDO
Y CAMBIAR TAN POCO

Unas 35.000 personas procedentes de países en desarrollo constituyen el
6 por ciento de la población navarra

El número total de personas extranjeras ha crecido de forma espectacular durante los últimos
ocho años y no presenta, por el momento indicios de dejar de crecer. Las personas extranjeras
empadronadas han pasado de representar un 0,6 por ciento de la población navarra en 1996 a
casi un 7 por ciento a principios de 2003. 

La población navarra creció en 57.636 personas entre 1996 y 2003, lo que supone un creci-
miento del 11,1 por ciento en ocho años, es decir, un ritmo de crecimiento cercano al 1,4 por
ciento anual. Algo más de 35 mil de esos nuevos habitantes de Navarra (casi dos tercios del cre-
cimiento) son extranjeros. 

Gráfico 1 Evolución de las personas extranjeras empadronadas en Navarra
1996–2003

Datos a 1 de enero de cada año

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto de Estadística de Navarra

Por lugares de origen, el grueso de la población extranjera de países en desarrollo procede de
América Latina, en especial de la América Andina. El segundo bloque en tamaño lo representa
el Magreb, seguido de la Europa del Este y el África subsahariana. 
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Gráfico 2 Personas extranjeras empadronadas por
área de origen. Años 2002 y 2003

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto de Estadística de Navarra

El flujo de inmigrantes a Navarra se estabiliza a niveles superiores a los
de hace tres años

Si en 2000 se destacaba la incidencia de un flujo de inmigrantes que podía cifrarse en unos
5.000 anuales, durante los últimos tres años parece consolidarse una tendencia a la estabilización
de un flujo entre 7.000 y 10.000 inmigrantes al año.

Gráfico 3 Evolución del número de personas extranjeras empadronadas y
con permiso de residencia en Navarra entre los años 1996–2004*

*Incluye a personas de todas las nacionalidades, comunitarias y
extracomunitarias. Las cifras de personas empadronadas para 1997 y
2003, y los residentes legales en 2003 son estimaciones.

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto de Estadística de Navarra
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La llegada a Navarra se sigue produciendo en su inmensa mayoría en
condiciones de irregularidad

La gran mayoría de las personas inmigrantes que residen en Navarra han entrado legalmente
en España, aunque es una minoría la que ha entrado con documentos que les autoricen a residir
y/o trabajar en España. Se trata de una entrada legal como turistas que deviene residencia y/o tra-
bajo irregular (sin permisos legales). Una parte de estas personas adquiere con el tiempo permi-
so de trabajo o de residencia, y otra reside de forma irregular. 

Gráfico 4 Distribución de los inmigrantes según su situación documental al
entrar en España. Años 2000-2003.

Durante los últimos dos años se ha realizado el mayor proceso de
regularización de las dos últimas décadas

Fruto de este proceso de regularización, el número de residentes legales ha pasado de menos de
8.000 a más de 20.000 en estos tres años. La mayoría ha accedido a este status legal cuando ya residía
efectivamente en España y, en muchos casos, después de entrar en una situación de irregularidad jurí-
dico-administrativa. El volumen de personas que vienen con la documentación en regla para residir
es pequeño. Esto puede estar reflejando la inadecuación de la política migratoria para la gestión de
estos flujos migratorios.

A partir de la encuesta realizada podemos estimar que el mayor porcentaje de personas que resi-
den en la actualidad legalmente en Navarra lo han conseguido por la vía ordinaria (un 37,4%). Esta
vía se cerró en enero de 2002. Un porcentaje importante de los residentes legales consiguieron dicho
estatus en las regularizaciones de 2000 y 2001, con un 13,7 y un 19,6% respectivamente. El 13,6%
accedió al permiso de residencia a través de la reagrupación familiar. En la actualidad las vías más
utilizadas por las personas inmigrantes en Navarra, y también en el resto de España, están cerradas. 

Esto complica las cosas para las personas que han llegado en los últimos años y este endure-
cimiento de la ley también es percibido por las personas inmigrantes. 
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Cada vez más viene por relaciones personales o familiares, porque hay
trabajo o porque se puede entrar con facilidad

En 2000 se veía claramente que los principales factores de atracción, vistos a través de los
motivos para venir a o quedarse en España, eran la existencia de relaciones personales y saber que
era posible encontrar trabajo, seguido a cierta distancia por las facilidades para entrar y residir en
el país. Estos tres motivos se han reforzado en 2003. El incremento de las relaciones personales
no es de extrañar, pues la propia lógica de la migración hace que cuantas más personas vengan
más personas tendrán conocidos aquí. Ese es el motor de una cierta inmigración autosostenida
que puede llegar a ser independiente de otros factores. El conocimiento de posibilidades de tra-
bajo tampoco es sorprendente en unos años de crecimiento del empleo. Algo más sorprendente
es que en unos años en los que las modificaciones legales y los discursos políticos se han orienta-
do hacia dificultar las llegadas y, sobre todo, a intentar cerrar la posibilidad de regularización una
vez que uno reside irregularmente, la proporción de personas que afirma haber venido por las
facilidades para entrar y residir haya aumentado.

Gráfico 5 Proporción de personas inmigrantes que aduce los principales
motivos para venir a o quedarse en España. Años 2000 y 2003.

Una mayor indecisión acerca de sus proyectos de futuro

Cabría esperar de un proceso migratorio tan acelerado y reciente que fuese inestable o inse-
guro en sus perspectivas. Los resultados de 2000 mostraban una llamativa seguridad acerca del
deseo de permanecer en España. Los datos de 2003 muestran, sin embargo una seguridad algo
menor.

En cuanto al deseo de seguir en el mismo lugar de aquí a cinco años, se aprecia un ligero des-
censo, que tiene que ver ante todo con un mayor deseo de volver al país de origen, que en todo
caso sigue siendo minoritario.
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El descenso es también apreciable en cuanto a la decisión de quedarse en España para siempre.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el descenso de los decididos a quedarse se
explica sobre todo por el aumento de las personas indecisas, ya que los decididos a marcharse son
aproximadamente los mismos que en 2000.
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Cuadro 1 Distribución de los inmigrantes según el lugar en que
desearían residir de aquí a cinco años. Años 2000 y 2003.

% %
2000
España 82,6 En Navarra 72,5

Otra provincia 3,2
Indiferente 6,9

Fuera de España 17,4 País de origen 14
Otro 3,4

Total 100
2003
España 73,3 En Navarra 65,2

Otra provincia 1,4
Indiferente 6,7

Fuera de España 26,7 País de origen 23,4
Otro 3,3

Total 100

Cuadro 2 Distribución de los inmigrantes según si tienen decidido
quedarse para siempre en España y el lugar en que
desearían residir de aquí a cinco años. Años 2000 y 2003.

¿Tiene decidido % Dónde desearía %
quedarse para siempre? estar en 5 años

2000
Decidido quedarse 50,1 España 50,1
Indeciso 30,4 España 23,7

Fuera de España 6,7
Decidido irse 19,5 España 9,3

Fuera de España 10,2
Total 100 100
2003
Decidido quedarse 33,8 España 33,8
Indeciso 47,1 España 38,1

Fuera de España 9,0
Decidido irse 19,2 España 4,1

Fuera de España 15,1
Total 100 100
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Gráfico 6.Distribución de los inmigrantes de cada región de procedencia según si
tienen decidido quedarse para siempre en España. Años 2000 y 2003.

Se aprecian aumentos significativos en la decisión de marcharse entre los africanos, especial-
mente los argelinos, y los procedentes de Europa del Este. Por el contrario entre los latinoameri-
canos desciende más claramente la propensión a marcharse.

Un impresionante proceso de inserción laboral 

Después de estos tres años hay en Navarra 16.000 inmigrantes extracomunitarios más en edad
de trabajar, lo que hace un total de unos 28.000. Esta inmigración, que representa ya el 10% de la
población activa navarra, ha alcanzado una significación estructural en la economía que la hace
insustituible. 

Siguen llegando personas más bien jóvenes, con un notable potencial productivo expresado
por los 33 años de promedio que les queda hasta la edad de jubilación; y aumenta lentamente la
proporción de mujeres, que se sitúa ya en el 41%.
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Cuadro 3 Incidencia de la población inmigrante extracomunitaria en el potencial de actividad
de Navarra Año 2003

Navarra1 Inmigración Proporción
extracomunitaria2

Total población 578.210 35.583 6,14
Población potencialmente
activa (de 16 a 64 años) 397.709 28.205 7,09
Población activa 253.100 25.430 10,05
Población ocupada 240.100 19.871 8,28
Desempleo estimado 13.000 5.559 42,76
Desempleo registrado 16.720 2.119 12,67

1. Datos del Padrón para 2003 (estimación), de la EPA 2º trimestre 2003 y del Servicio Navarro de Empleo junio 2003.

2. Datos del Padrón para 2003 (estimación). Los datos para 2003 pertenecen a la encuesta a inmigrantes extracomunitarios
realizada en 2003.
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A pesar de este intenso proceso de llegada, las tasas de ocupación han aumentado entre los
dos momentos (diciembre de 2000 y mayo 2003) entre los inmigrantes con más de un año de
residencia en Navarra (3,1 puntos más) y las de desempleo se han reducido en 4,6 puntos.

Las diferencias entre los distintos colectivos nacionales se han reducido muy notablemente en
cuanto a su nivel de empleo y algunos grupos como los argelinos han visto reducir notablemen-
te sus problemas de desempleo (aunque aún padecen una tasa del 25%), mientras otros colecti-
vos, como los procedentes de Europa del Este, en situación de pleno empleo en 2000, empiezan
a presentar niveles de desempleo ligeramente superiores a los de la población de acogida (7,6%).
Esta evolución parecería cuestionar algunas previsiones que, basadas en ciertos estereotipos, tien-
den a anunciar el fracaso en la inserción laboral de determinados colectivos.

Las diferencias entre varones y mujeres por el contrario han aumentado. Son los primeros los
que están aumentando la ocupación y reduciendo el desempleo (7 puntos menos, hasta invertir
la situación respecto de las mujeres (14,7% de paro para los varones y 16,7% para las mujeres).
Un proceso de convergencia con la población de acogida que demuestra las mayores dificultades
de las mujeres al empleo.

Los menores de 20 años, en realidad expulsados prematuramente del sistema educativo, pre-
sentan también especiales dificultades de acceso al empleo que se manifiestan en tasas de desem-
pleo especialmente altas (52%) y que afectan sobretodo a las mujeres. Es un pequeño colectivo,
de unos 300 desempleados que merecería una atención preferente..

Hemos demostrado que estos cambios no reflejan sólo diferencias estacionales entre el invier-
no y la primavera, sino que se deben a una mejora general del acceso de los inmigrantes al
empleo: se reduce en 2,8 puntos la proporción de trabajadores que ha experimentado un perio-
do de desempleo en un año. En términos anuales también puede apreciarse una mejora signifi-
cativa de las personas procedentes de África, mientras que los latinoamericanos encuentran más
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Cuadro 4 Tasas de ocupación y desempleo de los inmigrantes extracomunitarios
mayores de 16 años, con más de un año de residencia en Navarra, según
sexo, edad y origen. Diciembre 2000 - Mayo 2003.

DICIEMBRE 2000 MAYO 2003
Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de

ocupación desempleo ocupación desempleo

ORIGEN
Europa del Este 98,1 1,9 81,4 7,6
Argelia 48,4 42,4 68,5 24,8
Marruecos 73,1 23,4 72,0 15,2
Resto África 73,2 20,9 78,1 16,4
Colombia 74,3 16,4 84,4 10,2
Ecuador 84,8 11,8 73,8 19,6
Resto América Latina 67,9 20,4 74,8 12,4
EDAD
15-29 73,0 22,0 76,0 13,8
30-44 73,2 19,3 77,7 16,2
45-64 71,3 18,2 68,7 20,4
SEXO
Varón 74,5 21,9 82,1 14,7
Mujer 70,8 17,6 68,1 16,7
TOTAL 72,9 20,1 76,0 15,5
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dificultades para mantenerse ocupados todo el año, salvo los colombianos que experimentan una
clara mejoría. Aún y todo, cuatro de cada 10 inmigrantes soporta algún periodo de desempleo
en el año: es el precio de la flexibilidad y de la disponibilidad máxima. 

Con algunas modificaciones significativas, se mantiene una orientación diferenciada de cada
colectivo étnico-nacional por los distintos sectores de actividad: 

- Argelinos (aunque cada vez menos en proporción, 21%), marroquíes (30%) y ecuatorianos
(25%) se dedican proporcionalmente más a la agricultura.

- Todos los colectivos africanos en general se orientan más hacia la industria (Argelia 28%,
Marruecos 25% y resto de África 26%) y sobre todo hacia la construcción (Argelia 39%,
Marruecos 30% y resto de África 45%).

- Los latinoamericanos (preferentemente las mujeres) mantienen su preponderancia en el sec-
tor doméstico (Colombia 50% y Ecuador 31% resto de América 33%), pero van diversifi-
cando más las ocupaciones en otras actividades del sector servicios  (Colombia 28% y Ecua-
dor 16% resto de América 40%).

En cierta medida se mantiene la especialización productiva de cada colectivo, aunque con
algunos cambios, como el creciente acceso de los africanos a la industria y la construcción, den-
tro de un proceso de creciente diversificación y expansión por las actividades más variadas en
todos los colectivos.

Las condiciones de trabajo mejoran, pero poco

Después de estos tres años, el 42,5 por ciento de los inmigrantes extracomunitarios siguen tra-
bajando en condiciones de irregularidad (unos 8.200), algunos (el 6,6 por ciento del total) inclu-
so contando con permiso de residencia. Y todo ello a pesar de que la irregularidad se ha reduci-
do 8,6 puntos porcentuales. La estrategia de potenciar la regularidad que recogía el Plan para la
Integración Social de los Inmigrantes ha sido escasamente efectiva a pesar de que 7.000 nuevos
trabajadores han conseguido contratos de trabajo. Hay que reconocer que el marco jurídico
vigente este tiempo no se lo ha puesto demasiado fácil, especialmente tal como se aplicó en 2001. 

La remuneración salarial de los inmigrantes ha aumentado considerablemente: Más de la
mitad consiguen ingresos salariales mensuales superiores a vez y media el Salario Mínimo Inter-
profesional (16 puntos más que en 2000), pero a costa de mantener jornadas de trabajo superio-
res a las 40 horas en 4 de cada 10 casos (una proporción ligeramente inferior a 2000). Aún así
los niveles salariales se encuentran muy lejos de los de la población autóctona.

La cualificación de los empleos que consiguen los inmigrantes parecen incluso haber reduci-
do su nivel, especialmente en el sector industrial, lo que explicaría la creciente presencia de
magrebíes: acceden más al sector industrial pero a costa de aceptar los empleos menos cualifica-
dos. La subocupación también ha crecido 4 puntos: tres de cada cuatro inmigrantes con alguna
titulación realizan trabajos no cualificados en 2003. Desde la perspectiva de la calidad que pro-
pugna la Estrategia Europea de Empleo, Navarra  está aprovechando poco el potencial de capi-
tal humano que traen los inmigrantes; algo que, aunque en menor grado, también es cierto para
la población autóctona, sobrecualificada para las demandas del mercado de trabajo.
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Las dificultades del primer año aumentan notablemente 

El nuevo modelo se lo ha puesto peor a los recién llegados. Cuatro de cada 10 inmigrantes
todavía no han encontrado un empleo después de 9 meses de residencia en Navarra. La situa-
ción de irregularidad en la que se sigue produciendo la llegada, la creciente complejidad de
desenvolverse en el mercado laboral, y una mayor competencia en la agricultura y el servicio
doméstico, puerta de entrada habitual de los inmigrantes al empleo, pueden ser las explicacio-
nes de este proceso que puede convertirse en un foco de problemas sociales y de convivencia
si no se ponen los remedios oportunos.

Con el tiempo se consiguen unos mínimos más aceptables, pero la
promoción ocupacional es muy limitada

Para los inmigrantes que estaban ya residiendo en Navarra en 2000, la situación ha mejorado
significativamente en el aspecto laboral y la mayoría han conseguido empleos que parecen reunir
unos mínimos requisitos para su integración social. De cada cuatro inmigrantes que se encontra-
ban parados en 2000, tres han conseguido empleo. La mitad de los jornaleros agrícolas ha aban-
donado la agricultura y se ha ocupado en la industria, la construcción o los servicios. El 70% de
aquellos que estaban en una situación irregular en 2000 ha conseguido el acceso a un empleo
regular. 

Sin embargo, el acceso hacia empleos de una cierta cualificación está siendo mucho más lento:
sólo el 14% de los que tenían empleos no cualificados ha logrado dar el salto hacia otros traba-
jos de mayor cualificación. Especialmente las mujeres inmigrantes se enfrentan a mayores difi-
cultades para avanzar en su promoción ocupacional: tres de cada cuatro mujeres que trabajaban
como empleadas de hogar  en 2000 sigue haciéndolo en 2003.

Una expansión insuficiente del esfuerzo en formación, especialmente en
los periodos de desempleo

De acuerdo con lo manifestado por los propios inmigrantes, la proporción que ha realizado
algún curso durante el año anterior se ha  reducido 6,4 puntos: tan sólo uno de cada 10 inmi-
grantes participa en estas actividades. Especialmente reseñable es la reducción del acceso a cursos
de español, incluso en términos absolutos. El acceso a la formación profesional (ocupacional y
continua) se ha triplicado en términos absolutos.

Tan sólo el 13 por ciento de los inmigrantes que se ven obligados a permanecer en desempleo
durante algún periodo del año (una media de 4 meses) ha realizado algún tipo de acción forma-
tiva (8 puntos menos que en 2000). Incluso entre los residentes legales la proporción se ha redu-
cido en 9 puntos. Nuevamente aquí la estrategia que planteaba el Plan aprobado en 2001, orien-
tada a combinar el acceso a la formación en este colectivo con medidas de protección económi-
ca durante los periodos de inactividad aparece pendiente de aplicación. 
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Casi todos los inmigrantes que residen en Navarra en el 2003 habitan en
viviendas familiares

El 93,3 por ciento de las personas se alojan en viviendas familiares, el resto vive en casa del
empleador, en alojamientos colectivos o en lugares que no son considerados alojamientos (barra-
cones, chabolas, coches,...). Estos porcentajes son muy parecidos a los del estudio del año 2000.
Comparten la vivienda con otras personas, principalmente con familiares. Aunque también son
importantes los porcentajes de personas que comparten con otras personas además de con fami-
liares y los que comparten sólo con no familiares. En el caso de las personas que se encuentran
en otras situaciones se observa que el principal modo de alojamiento es el de la convivencia en la
casa del empleador, empleadas del servicio doméstico principalmente.

Gráfico 7 Distribución de las personas inmigrantes según modo
de alojamiento y convivencia. Años 2000 y 2003.

Los principales cambios respecto al estudio del 2000 son los siguientes. Por un lado, se ha
incrementado el porcentaje de personas que vive con familiares y con otros familiares. A su vez,
se ha reducido en la misma medida el porcentaje de personas que vive con no familiares. Éste ha
sido el cambio más significativo, parece que las personas inmigrantes que vivían con no familia-
res han empezado a compartir la vivienda además con familiares. Estos cambios están muy rela-
cionados con la propia dinámica del proceso migratorio. La llegada de familiares, como resulta-
do del proceso de reagrupación familiar implica que las alternativas de alojamiento aceptables
para una persona sola se convierten en poco adecuadas para la convivencia familiar.

Gráfico 8 Distribución de las personas inmigrantes según su
situación en relación a la vivienda. Años 2000 y 2003.
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En el cuadro se observa como el principal régimen de tenencia de la vivienda es el alquiler.
Más del 80 por ciento vive en régimen de alquiler y el 9% en viviendas en propiedad. El resto
vive en alojamientos vinculados con el trabajo (4,7%), acogido en casa de algún familiar (1,5%)
y en viviendas ocupadas y otras. Más de la mitad de las personas ha alquilado una vivienda aun-
que también hay un considerable porcentaje de personas que viven en habitaciones subarrenda-
das (29,7%). Por esto entendemos habitaciones que realquilan las personas que son ya titulares
de una vivienda en alquiler. Las personas que viven en régimen de propiedad tienen mayoritaria-
mente pagos pendientes, 7,1% y sólo el 2,2 por ciento vive en viviendas totalmente pagadas.

Respecto del año 2000 se ha incrementado en tres puntos el porcentaje de personas que tiene una
vivienda en propiedad, lo que, teniendo en cuenta el aumento de población inmigrante de estos tres años,
significa un rápido proceso de acceso a la propiedad de los inmigrantes con más tiempo de residencia.

En el régimen de alquiler aunque el porcentaje sobre el total ha sido parecido entre estos dos
años de referencia, se ha producido un cambio considerable en este tipo de alojamiento. Se ha incre-
mentado en 18 puntos el porcentaje de personas que vive en habitaciones subarrendadas, produ-
ciéndose un descenso en la misma medida de las personas que viven en viviendas de alquiler. El
alquiler de habitaciones subarrendadas constituye una de las peculiaridades de los modos de aloja-
miento de este colectivo. Es importante este cambio al menos por dos razones. En primer lugar, es
el incremento más importante que se produce respecto al año 2000. Y, en segundo lugar, porque
esto puede estar reflejando, en parte, las dificultades de acceso del colectivo al mercado inmobilia-
rio. Esta estrategia es adoptada cuando las personas encuentran obstáculos para acceder a una
vivienda. Las limitaciones pueden ser  económicas, aunque también puede deberse a la falta de
viviendas para este sector de la sociedad navarra.

Aumenta el malestar de la población inmigrante con sus viviendas y se
incrementa el hacinamiento

El cuadro compara la situación de las personas inmigrantes en el año 2000 y 2003 respecto a
los deseos de independencia y el hacinamiento. En el año 2003 se ha incrementado el porcenta-
je de personas que viven en condiciones de hacinamiento en 1,8 puntos.  Actualmente viven
hacinadas el 45,9% del total de las personas inmigrantes que residen en Navarra.
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Cuadro 5 Distribución de las personas inmigrantes según forma de convivencia y necesidades de
independencia. Años 2000 y 2003.

Año 2000
100 adultos
Otras situaciones 7,3
En viviendas 92,7 Solos 1,9 Quieren Hacinamiento*

independizarse

Sólo con familiares 35 8,9 4,1
Con familiares y otros 20,5 13,7 16,8
Con no familiares 35,2 25,4 23,2

48 44,1
Año 2003
100 adultos
Otras situaciones 6,8
En viviendas 93,3 Solos 0,9 Quieren Hacinamiento*

independizarse

Sólo con familiares 37,8 9,9 2,3
Con familiares y otros 27,8 20,1 25
Con no familiares 26,7 20,5 18,6

50,6 45,9

* Más de dos personas por dormitorio, o más de una si no son familia.
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También se ha producido un incremento en el 2003 de  los deseos de independencia. Actualmen-
te, la mayoría de las personas quieren dejar de vivir con quien lo hacen,  situándose dicho porcenta-
je en el 50,6%. En el 2000 el porcentaje de personas que quería independizarse era de un 48%. 

Uno de los cambios importantes que se han producido en relación a la vivienda, y que puede
explicar, en parte, estos incrementos, ha sido el aumento de las personas que viven en viviendas con
familiares y no familiares. La expansión de esta forma de convivencia podría explicar también el
incremento del malestar de la población inmigrante por el modo de convivencia que tienen. 

Esto también ha podido incrementar los niveles de hacinamiento. Atendiendo a las cifras del
cuadro observamos que en el año 2000 la mayoría de las personas que vivían hacinadas vivían
con no familiares. La situación en el 2003 ha cambiado y la mayoría de las personas que viven
hacinadas conviven en la vivienda además de con familiares con personas no familiares. Es
importante señalar que en muchos de estos casos convivir con familiares no significa convivir con
las personas que forman un mismo núcleo familiar (pareja e hijos), ni siquiera ampliado (con
algunos de los ascendientes), sino con personas emparentadas de forma más lejana (primos, ...).

El hacinamiento sigue siendo uno de los principales problemas del colectivo en materia de
vivienda. Casi la mitad de las personas inmigrantes que residen en Navarra viven en condiciones de
hacinamiento. No es un problema que esté relacionado con lo reciente de sus llegadas; de ser una
forma de convivencia transitoria hasta que accedan a un mejor modo de alojamiento se va convir-
tiendo en un rasgo estructural del modelo residencial al que se ven abocados los inmigrantes.

En la mayoría de los casos estas estrategias de reagrupamiento en viviendas no son opciones
voluntarias de las personas sino que principalmente responden a las dificultades para encontrar una
vivienda a un precio accesible. De este modo, estas situaciones  son vividas con malestar, la mitad
de estas personas no quiere seguir  viviendo en las condiciones en las que viven en la actualidad.

El intenso ritmo de llegada de niños no ha impedido su escolarización

La inmigración ha introducido importantes cambios en el panorama escolar en los últimos
tres cursos. De 1.600 alumnos-as en el curso 2000/2001 se ha pasado a 4.693 en el curso
2002/2003, y a 7.000 en el curso 2003/20043. Un incremento muy superior al que experimen-
ta la población inmigrante en general. Este hecho puede ser consecuencia de que en estos tres
años se han ido consolidando los proyectos de reagrupación familiar.
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Cuadro 6 Alumnado extranjero matriculado en centros educativos de Navarra entre los
cursos 1999-2000 y 2000-2003. (Educación infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria Obligatoria)

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Total alumnado en Navarra 65.392 66.144 66.634 66.933
Total alumnado extranjero 1.062 1.667 2.326 5.071
Alumnado Extranjero % 1,62 2,52 3,49 7,58
Alumnado Países desarrollados 122 64 35 379
Alumnado Países en desarrollo 940 1.603 2.291 4.693
Alumnado Países en desarrollo % 1,44 2,42 3,44 7,01

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra

3 Según  la estimación realizada por el Departamento de Educación a principios del último curso
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El alumnado extranjero se ha multiplicado casi por cinco en los últimos cuatro años. La cifra
de alumnos-as del 2002/2003 duplica la del curso 2001/2002, y prácticamente ocurrió lo mismo
en el curso anterior, cumpliéndose la estimación que realizábamos en el informe sobre inmigra-
ción del 2000 a partir de las perspectivas de reagrupamiento familiar que expresaban los inmi-
grantes que se encontraban residiendo en nuestra comunidad. 

Gráfico 9 Evolución del alumnado extranjero en Navarra

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra

Teniendo en cuenta los datos del curso 2002-2003, Navarra ocupa el tercer puesto entre las
comunidades autónomas con mayor proporción de alumnado extranjero en sus aulas,  sólo dos
puntos por debajo de Baleares y de la Comunidad de Madrid.

Aunque en el último curso aumenta el numero de alumnos-as de todos los países, a excepción
de los procedentes de Asia, los que realmente crecen de una forma  espectacular son los que pro-
ceden  de América Latina, de donde llegan 2.000 nuevos alumnos-as en el último curso, frente
a 125  nuevos alumnos-as procedentes del Magreb o 324   procedentes de Europa del Este.

Estos alumnos y alumnas han venido de 50 países distintos, pero el 43,7% son ecuatorianos
y  con cuatro países más (Colombia con un 14,96%, Marruecos con un 9,16%, Bulgaria con un
4,52% y República Dominicana con un 4,09%) se alcanza el  76% del total del alumnado.
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Cuadro 7 Evolución de la procedencia del alumnado inmigrante
escolarizado entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003.

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

América Latina 559 1.040 1.570 3.511
Magreb 208 337 391 516
Europa del Este 97 146 227 551
Resto África 41 36 55 75
Asia 35 44 48 40
Total 940 1.603 2.291 4.693

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
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…aunque la escolarización no garantiza la igualdad de oportunidades

Los hijos e hijas de los trabajadores inmigrantes están escolarizados, asisten con regularidad
pero un primer acercamiento realizado a diferentes centros educativos de nuestra comunidad nos
muestra que en algunos colectivos el abandono antes de los 16 años empieza a ser habitual, que
el fracaso escolar al finalizar la enseñanza obligatoria es importante, y que la continuidad de los
estudios después de la enseñanza obligatoria es una práctica poco frecuente, a excepción del
alumnado de ciertas  nacionalidades. Estos hechos muestran claramente  el inicio de procesos de
exclusión de la educación y evidencian que algo no está marchando bien. La situación social de
las familias en las que viven estos niños explica al menos parcialmente estos resultados, pero ello
no debería suponer una excusa para el sistema educativo, sino el acicate para una intervención
más integrada.

Convendría por tanto profundizar en este análisis y diseñar estrategias  encaminadas a conse-
guir el acceso a  niveles medios y superiores de enseñanza de estos menores ya que  es  un eje clave
para avanzar hacia la integración social. 

Además, en los tres últimos cursos, la tendencia ha sido hacia un mayor incremento de la con-
centración en centros públicos. En el curso 2002-2003 el 78,56% de los inmigrantes está esco-
larizado en centros públicos, y un 21,44% en centros privados, y ello a pesar de las recomenda-
ciones realizadas en el informe elaborado en el 2001 y a las medidas aprobadas en el  Plan  para
la Integración Social de la Población Inmigrante

El nivel educativo es menor en los inmigrantes recién llegados

El nivel educativo medio de los inmigrantes ha descendido ligeramente y no es muy diferen-
te al nivel educativo medio de la población Navarra. En el 2003 su perfil guarda más semejanzas
con el de la población Navarra que en el 2000: un 4,72% menos de titulados universitarios, un
4,3% más de personas con título de bachiller o formación profesional, un 2% más de personas
que sólo han completado la enseñanza obligatoria, y proporciones bastante similares de personas
con Primaria incompleta y de personas analfabetas. Estos cambios aparentes se han podido deber
a la mejora en la clasificación de los estudios realizados en sus países de origen. No obstante, los
perfiles educativos siguen siendo muy diferentes si los analizamos según nacionalidades.
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Gráfico 10 Distribución de las personas inmigrantes mayores de 16 años por
niveles educativos. Años 2000 y 2003

(1) Niveles educativos de Navarra según la EPA ponderada con la estructura de edad de los inmigrantes

Una población con hábitos más saludables…

La proporción de población con modos de vida sedentarios es menor en los inmigrantes
(41%), aunque el ejercicio físico no es tan habitual en aquellos que lo practican (26% lo hace
muy ocasionalmente). La proporción de fumadores habituales (20%) es 12 puntos menor que en
el conjunto de la población y el consumo de alcohol se reduce a la mitad de la población inmi-
grante, frente al 80% de la población de acogida.

…que utiliza cada vez mejor los recursos sanitarios 

La tarjeta sanitaria se ha hecho ya casi plenamente universal entre la población inmigrante,
ampliándose su cobertura en 14 puntos y quedando tan sólo un 5% sin tarjeta sanitaria. Aunque
la asistencia universalizada se ha incrementado bastante (hasta el 33% de la población), la mayo-
ría de los inmigrantes (52%) tiene cobertura sanitaria por cotizar a la Seguridad Social como acti-
vos, una proporción notablemente mayor que en la población de acogida.

En tres años el uso de los servicios sanitarios se mantiene similar al del 2000, y aunque ha cre-
cido ligeramente en el caso de los centros de salud (quizá debido a la llegada de menores y per-
sonas ancianas), la prevalencia en hospitalizaciones y urgencias ha descendido ligeramente. Aún
así, en ambos casos, el uso de los recursos parece más intenso que en el conjunto de la población.
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Con el tiempo las mujeres inmigrantes van haciendo un uso normalizado de los Centros de
Atención a la Mujer o ginecólogos privados. Desde el 2000 se aumenta en 20 puntos la propor-
ción de mujeres que se somete a revisiones ginecológicas.

La inmigración en Navarra, cada vez más familiar

El incremento, en el último trienio, de la inmigración procedente de Latinoamérica ha influi-
do en el aumento de las personas que tienen establecida una relación matrimonial. Es bastante
frecuente además, que exista una relación de convivencia con el cónyuge en Navarra. El 72,3%
de los inmigrantes casados viven con su pareja de forma continua.

El proceso migratorio expone a la familia a un proceso de tensión y transformación. La migra-
ción puede establecer rupturas sentimentales pero también puede propiciar nuevas uniones y el
inicio de nuevos amores, de tal manera que, es más elevado el porcentaje de personas que con la
migración encuentran pareja (17,4%) que aquellas que rompen relaciones establecidas en el país
de origen (12,5%).

La inmigración ha implicado un aumento de la nupcialidad (el 11,4% de los matrimonios
que tuvieron lugar en Navarra estaba formado por una persona extranjera) y de la natalidad (el
11% de los nacimientos en Navarra son de madre extranjera) con un impacto proporcionalmen-
te superior al de su peso demográfico.

La instalación de los inmigrantes es un hecho en Navarra. Las cifras de cónyuges e hijos resi-
dentes en la comunidad indican el perfil de una inmigración duradera. Se trata de una inmigra-
ción reciente (el 77,4% de los inmigrantes han llegado a esta comunidad en el quinquenio 1999-
2003), por lo que las reagrupaciones se están produciendo de una forma rápida. Es de esperar
que el componente familiar de esta inmigración sea mayor con el paso de los años puesto que a
pesar de que solamente están en trámites de reagrupación familiar con respecto a los hijos entre
el 6,8% de los encuestados, declaran la intención de solicitarla un promedio de un 28,4%.
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Cuadro 8 Prevalencia de uso de servicios sanitarios entre la población
inmigrante. Años 2000 y 2003.

2000 2003
Centro de Salud 62,8 69,2
Centro de Salud Mental sd 2,7
Especialista público 20,6 21,3
Médico privado 6,8 5,7
Hospitalización 10 9,8
Curandero o similar 1,1 3,4
Urgencias 26,5 25,4
Ginecólogo en revisión 35 sd
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Construyendo redes interculturales

Los inmigrante siguen construyendo redes de carácter intercultural. Un 87% manifiesta tener
amigos españoles y dos de cada tres ha construido relaciones de amistad con personas de otros
países extranjeros diferentes al suyo. Tan sólo el 6% manifiesta no tener amistades fuera de los
nacionales de su país. Además estas redes han aumentado en densidad para aquellos que ya esta-
ban en Navarra en 2000. un 73% manifiesta tener más amigos españoles ahora que entonces,
frente a sólo un 2,3% que han visto reducirse su círculo de amigos españoles. 

Tan sólo determinados colectivos procedentes del Magreb y especialmente Argelia parecen
tener especiales dificultades para construir este tipo de relaciones interculturales: el 28% de los
argelinos residentes en Navarra no tiene amigos españoles. 

El asociacionismo también ha crecido notablemente entre los inmigrantes, pasando de un 14%
que manifestaba pertenecer a alguna asociación en 2000 a un 26% en 2003. Las asociaciones étni-
cas o de inmigrantes son las preferidas de momento (un 12% de los inmigrantes son socios), lo que
tendría que redundar en un creciente peso social y reconocimiento político de este tipo de entida-
des como vía de interlocución con el resto de la sociedad y sus representantes políticos. Pero tam-
bién está creciendo la presencia de inmigrantes en entidades de la sociedad de acogida (un 9,5%
manifiesta estar afiliado a un sindicato, el tipo de entidad con mayor presencia de inmigrantes) lo
que demuestra una voluntad de integración y apela a la responsabilidad de estas entidades para des-
arrollar prácticas y estrategias auténticamente interculturales. De momento, los inmigrantes, con la
ambivalencia propia de su doble arraigo, apuestan a las dos cartas como vía de participación social.

Más cobertura y menos frecuencia en la utilización de los servicios sociales

En el transcurso de tres años tanto el conocimiento como el uso de los recursos sociales ha
aumentado. Las entidades de iniciativa social siguen siendo el recurso más implantado entre los
inmigrantes, a la vez que los servicios sociales de base siguen una tendencia de crecimiento. Esto
parece razonable en un proceso de integración y, por lo tanto, de normalización en el uso de los
servicios públicos.

La frecuencia en el uso de las entidades sociales y también de los servicios públicos ha descendi-
do en los tres últimos años, lo que nos lleva a pensar que, con el tiempo, la demanda de los recur-
sos sociales se hace más puntual o menos frecuente: La utilización frecuente de los SSB se ha redu-
cido al 3,6% de los casos (estaba en el 5,8% en 2000) y al 10,6 en las entidades sociales (desde el
22,7% en 2000).
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Cuadro 9 Comparación entre el 2000 y el 2003 del conocimiento y acceso de los
inmigrantes a algunos recursos sociales 

SSB ONGs TS del CS
2000
No conoce 40,7 4,8 30,5
Conoce, no usa 23,3 9,8 18,5
Usa 35,9 85,4 51,0
2003
No conoce 30,8 4,9 22,8
Conoce, no usa 27,1 2,2 28,4
Usa 42,1 92,9 48,7

SSB: Servicios Sociales de Base

TS del CS: Trabajador Social del Centro de Salud
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Se mantienen los problemas de discriminación y empeora la relación con
los cuerpos de seguridad

Dos de cada tres inmigrantes se han sentido discriminados en alguno de los aspectos sobre los
que se les ha preguntado, lo que contrasta claramente con la opinión de la población de acogi-
da: sólo el 37% de los navarros cree que existe discriminación hacia los extranjeros.

El ámbito civil sigue siendo el primero en la discriminación sentida por las personas inmi-
grantes, aunque curiosamente sólo en la relación con la policía y los funcionarios de interior
ha crecido la proporción de los inmigrantes que se sienten discriminados. Los mayores proble-
mas aparecen, a juicio de los inmigrantes, en el ámbito laboral y en el de la vivienda, así lo
piensa también la población navarra. 

El empleo y la vivienda son los ámbitos que recogen mayores índices en todos los colectivos.

Las quejas hacia la policía y funcionarios han aumentado en todos los colectivos, pero espe-
cialmente entre los argelinos.

La discriminación sentida en los locales públicos también ha crecido. En el caso de las perso-
nas de África negra la mitad afirma sentirse discriminada.

En general, las personas procedentes de Europa del este y del resto de América Latina se mani-
fiestan menos discriminadas que hace tres años. Aquellas que proceden de países africanos siguen
contando entre los colectivos con mayor discriminación sentida. La inmigración procedente de
América andina denota un importante aumento en su percepción de actitudes racistas.
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Cuadro 10 Comparación entre el 2000 y el 2003 de la intensidad de la atención prestada por los
servicios socio-sanitarios.

SSB ONGs TS del CS
2000
Ha ido alguna vez 91,3 63,0 86,1
Va esporádicamente 2,9 14,2 8,0
Va con frecuencia 5,8 22,7 5,9
2003
Ha ido alguna vez 90,4 70,1 89,8
Va esporádicamente 6,0 19,3 7,6
Va con frecuencia 3,6 10,6 2,6

SSB: Servicios Sociales de Base

TS del CS: Trabajador Social del Centro de Salud
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Si en el 2000 la merindad de Tudela presentaba valores más bajos que la media, ahora alcan-
za porcentajes superiores, centrados especialmente en las quejas respecto de la actuación poli-
cial y en la presencia en locales públicos. En la zona norte de Navarra ya existía en el 2000 un
elevado sentimiento de discriminación que ahora, tres años después, continúa creciendo. En la
zona de Tafalla, a pesar de una tasa alta de habitantes extranjeros, los valores han ido descen-
diendo y son menores en todos los ámbitos menos respecto a la policía. En Tierra Estella (pre-
ferentemente en la franja del Ebro), detectábamos una primera reacción más negativa en la
población de acogida, a consecuencia de la llegada de inmigrantes, que posteriormente ha ido
normalizándose hasta alcanzar valores más bajos. En Pamplona se siguen dando bastantes que-
jas por parte de los inmigrantes, centradas fundamentalmente en temas relacionados con la
vivienda y el empleo. La comarca de Pamplona se sigue mostrando como una de las zonas con
menor incidencia del sentimiento de discriminación entre las personas inmigrantes.
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Cuadro 11 Comparación entre el 2000 y el 2003 de la proporción de personas inmigrantes de cada región
de procedencia que se han sentido discriminadas en alguno de los grandes ámbitos (porcentaje
de respuestas válidas)

2000 2003
Empleo Vivienda Locales Policía Sanidad Empleo Vivienda Locales Policía Sanidad

públicos públicos

Europa del Este 34,5 19,9 1,1 0,9 0,7 21,72 16,15 7,51 6,74 0,73
Argelia 66,4 52,0 31,7 23,2 9,9 50,98 62,65 28,24 61,19 2,53
Marruecos 54,5 54,1 26,4 20,5 3,7 39,71 42,51 17,80 31,41 2,19
Resto África 56,3 56,5 40,1 23,7 5,5 60,65 47,93 49,49 24,68 8,12
Colombia 53,0 49,2 21,1 3,4 2,1 57,66 42,97 23,72 16,19 9,78
Ecuador 46,3 38,8 14,4 15,6 6,1 58,57 57,84 24,63 18,02 1,29
Resto América
Latina 43,7 30,5 21,0 11,3 9,4 40,55 16,52 21,89 17,19 0,86
Total 49,9 42,2 20,6 14,2 5,9 47,86 39,30 22,41 21,38 4,56

02_I_sintesis_OK  10/12/04  11:32  Página 39



EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EXTRACOMUNITARIA EN NAVARRA.

PARTE II - LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EN NAVARRA
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VOLUMEN Y EVOLUCIÓN

Manuel Aguilar

Las fuentes disponibles

Cuando se trata de la población inmigrante en una comunidad como Navarra es preciso acla-
rar ante todo el significado de los términos que se van a manejar. Casi todos ellos contienen un
notable grado de ambivalencia. En sentido estricto, por ejemplo, inmigrante es cualquier perso-
na originaria de un lugar exterior a la comunidad que viene a vivir a ella de manera más o menos
duradera. Las personas nacidas dentro de España pero fuera de Navarra (desde Tarazona o Jaca
hasta la isla del Hierro), todas las personas de nacionalidad extranjera (sean portuguesas, nortea-
mericanas, de San Juan Pie de Puerto o de Nigeria), hasta los descendientes de navarros emigra-
dos que han venido a vivir a Navarra son inmigrantes en ese sentido. Sin embargo, cuando en los
medios de comunicación, en el debate político o en las conversaciones de la calle se habla de
inmigrante, no se piensa hoy ni en los españoles de otras comunidades, ni siquiera en todas las
personas extranjeras, sino más bien en aquellas personas procedentes de países que no forman
parte de la zona rica y desarrollada del planeta: es decir, personas de origen extranjero proceden-
tes de la Europa del Este y la antigua Unión Soviética, de África, de América Latina y de Asia.

No es fácil identificar la población inmigrante en ese sentido. Hay quienes han adquirido la
nacionalidad española y no son ya, por tanto, extranjeros (conserven o no la otra). No basta
identificar a las personas nacidas fuera de España, pues muchas pueden tener nacionalidad espa-
ñola de origen. Así pues, la primera precisión que hay que hacer es que los datos que vamos a
manejar hacen referencia a personas extranjeras, es decir, a personas que no tienen nacionalidad
española. 

Siempre que podamos, desglosaremos a las personas extranjeras en nacionales de países des-
arrollados y de países en desarrollo. Pensemos que la distinción entre comunitarios y extracomu-
nitarios presenta algunos problemas. Noruegos, islandeses, suizos, canadienses, norteamericanos,
australianos y japoneses son extracomunitarios; eslovacos, letones, polacos y checos, entre otros,
serán comunitarios en unos pocos meses. No siempre las fuentes permiten separar países desarro-
llados y de países en desarrollo con claridad, y en ocasiones nos hemos aproximado. 

Por países desarrollados hemos entendido:

- Los que forman parte de la Unión Europea (14 si descontamos España);

- Los países del Espacio económico europeo y los demás países desarrollados de Europa (Nor-
uega, Islandia, Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Mónaco);

- Los países desarrollados de América del Norte (Canadá y Estados Unidos), mientras que
México queda englobado en América Latina;

- Japón y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), ya que los países no desarrollados de Ocea-
nía cuentan con muy escasos nacionales entre nosotros.
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Visto desde el otro lado, los países en desarrollo (los demás) engloban:

- Los países de la Europa central y del este (incluye los que serán miembros de la Unión Euro-
pea en mayo de 2004 (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia,
Eslovenia, Hungría, Chipre y Malta), los que se incorporarán más adelante (Bulgaria y
Rumania), más los de la antigua Yugoslavia, Albania, Turquía, Rusia, Ucrania y los demás
de la antigua URSS.

- Todos los países de África;

- Todos los países de Asia con la excepción de Japón;

- Todos los países de América del Sur y Central y México.

- Las personas apátridas.

Siempre que las fuentes nos lo han permitido hemos separado de este modo los datos. En
algunas ocasiones hemos tenido que conformarnos con algunas pequeñas inexactitudes, que no
desvirtúan los datos: por ejemplo, incorporar a la Europa del Este la categoría «resto de Europa»
que en ocasiones puede incluir a los escasísimos monegascas o sanmarinenses junto con ex yugos-
lavos y albaneses, o tomar a Asia en su conjunto sin separar a los japoneses. 

El segundo elemento a precisar es el de residente en Navarra. En la mayoría de los procesos
migratorios hay un período más o menos largo de indefinición acerca del lugar de residencia per-
manente. Muchas personas no saben cuánto tiempo van a estar fuera de su país (por un tiempo
o para siempre) y no saben si el lugar en el que están ahora es su lugar de asentamiento a medio
y largo plazo o no. En un proceso migratorio tan rápido y reciente como el que nos ocupa esto
es especialmente importante. Hemos optado por hacer referencia a las personas que consideran
ellas mismas que «residen en Navarra». Ello excluye a quienes vienen para trabajar unas semanas
y «residen» habitualmente en otra comunidad o país, que tienen cierto volumen. En general,
como veremos, hemos optado por suponer que  estar empadronado en un municipio de Nava-
rra es un indicador bastante fiable de «residencia habitual».

Las principales cifras disponibles para aproximarnos al volumen de población extranjera resi-
dente en Navarra son las siguientes:

El número de personas extranjeras empadronadas en los municipios de Navarra. En principio
debería registrar a todas las personas extranjeras que residen habitualmente en Navarra con inde-
pendencia de si tienen permiso para residir o no. El empadronamiento es un acto al que están
obligadas las personas residentes, pero que se realiza a iniciativa suya. Si alguien no solicita ser
empadronado no lo estará. El padrón parece ser la fuente que más se aproxima al número de per-
sonas realmente residentes. Hemos podido estimar en alrededor de un 5 por ciento las personas
extranjeras residentes no empadronadas. Como cualquier otra fuente presenta algunos errores,
unos derivados del registro de los datos y otros derivados del desfase que a menudo se produce
entre los cambios de residencia y los de empadronamiento.

El número de personas extranjeras con permiso de residencia y domicilio oficial en Navarra,
de acuerdo con las estadísticas internas del Ministerio del Interior. Se trata de datos de quienes
tienen en vigor el permiso de residencia a 31 de diciembre de cada año. 
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Hay que tener en cuenta que el padrón ofrece datos para el 1 de enero de cada año y el Minis-
terio del Interior para el 31 de diciembre. Eso quiere decir que los datos de residentes legales de
un año deben confrontarse con las cifras del Padrón del año siguiente.

La población extranjera empadronada

El número total de personas extranjeras ha crecido de forma espectacular durante los últimos
ocho años y no presenta, por el momento indicios de dejar de crecer. Las personas extranjeras
empadronadas han pasado de representar un 0,6 por ciento de la población navarra en 1996 a
casi un 7 por ciento a principios de 2003. 

La población navarra creció en 57.636 personas entre 1996 y 2003, lo que supone un creci-
miento del 11,1 por ciento en ocho años, es decir, un ritmo de crecimiento cercano al 1,4 por
ciento anual. Algo más de 35 mil de esos nuevos habitantes de Navarra (casi dos tercios del cre-
cimiento) son extranjeros. 

Gráfico 11 Evolución de las personas extranjeras empadronadas en Navarra
entre los años 1996–2003.

Datos a 1 de enero de cada año

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto Nacional de Estadística

Cuadro 12 Evolución de las personas extranjeras empadronadas en Navarra entre los años 1996–2003.

POBLACIÓN TOTAL PERSONAS PERSONAS
TOTAL EXTRANJERAS (Nº) EXTRANJERAS (%)

Países Países en Total Países en
desarrollados desarrollo desarrollo

1996 520.574 3.225 1.672 1.553 0,6 0,3
1997
1998 530.819 4.313 2.060 2.253 0,8 0,4
1999 538.009 5.971 2.465 3.506 1,1 0,7
2000 543.757 9.187 3.010 6.177 1,7 1,1
2001 556.263 19.496 3.445 16.051 3,5 2,9
2002 569.628 30.686 4.029 26.657 5,4 4,7
2003 578.210 38.741 4.476 34.265 6,7 5,9

Datos a 1 de enero de cada año

Fuente: Padrón de Habitantes, Instituto Nacional de Estadística
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Mientras que la población extranjera nacional de países desarrollados ha crecido muy lenta-
mente, el crecimiento espectacular se explica por el crecimiento de las personas procedentes de
países en desarrollo.

Esta proporción de personas extranjeras empadronadas no sólo es alta en comparación con las
cifras de hace muy pocos años, sino que además sitúa a Navarra entre las comunidades de mayor
proporción de población extranjera procedente de los países en desarrollo. Con los datos de 2002
(los últimos que tenemos desglosados adecuadamente), Navarra se sitúa como la séptima comu-
nidad en proporción de extranjeros de países en desarrollo. Navarra se situaría en un casi empa-
te con Cataluña y la Rioja, y detrás de Melilla, Madrid, Murcia y las Islas Baleares. 

Por lugares de origen, el grueso de la población extranjera de países en desarrollo procede de
América Latina, en especial de la América Andina. El segundo bloque en tamaño lo representa
el Magreb, seguido de la Europa del Este y el África subsahariana. 

Cuadro 13 Proporción de personas extranjeras empadrona-
das en cada comunidad autónoma. Año 2002

COMUNIDAD PROPORCIÓN DE
AUTÓNOMA EXTRANJEROS

Total Países en
desarrollo

Melilla 9,3 8,8
Madrid 8,0 7,2
Murcia 6,8 6,2
Illes Balears 10,9 5,3
Cataluña 5,9 4,9
Rioja (La) 5,4 4,8
Navarra 5,4 4,7
Ceuta 4,4 4,2
País Valenciano 7,0 4,0
Canarias 7,8 3,9
España 4,7 3,5
Aragón 3,6 3,3
Castilla-La Mancha 2,7 2,5
Cantabria 1,9 1,6
Andalucía 2,8 1,5
País Vasco 1,8 1,3
Castilla y León 1,7 1,3
Extremadura 1,4 1,1
Asturias 1,4 1,0
Galicia 1,6 1,0

Fuente: Padrón de Habitantes, 
Instituto Nacional de Estadística
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Hay que señalar que dentro de esas áreas los orígenes aparecen bastante concentrados. Dos
países de cada continente aparecen claramente destacados. Entre esos seis países engloban a tres
de cada cuatro extranjeros de países en desarrollo empadronados en Navarra.

Los latinoamericanos presentan el crecimiento más intenso, aunque hay que señalar que el
crecimiento de los africanos (incluido el Magreb) y los europeos del Este sigue siendo muy
importante.

Gráfico 12 Evolución de las personas extranjeras de países en desarrollo
empadronadas en Navarra entre los años 1996 y 2003 por
continente de procedencia.
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Cuadro 14 Personas extranjeras empadronadas por área de origen. Años
2002 y 2003

Origen 2002 2003

América Latina 15.908 20.704
América Andina 12.844 16.725
América Central
y Caribe 2.212 2.632
Cono Sur 852 1.347

Magreb 5.801 6.720
Europa del este 2.991 4.525

Europa central 213 291
Mediterráneo Oriental 0 6
Países Bálticos 102 150
Balcanes 1.835 2.859
Ex Yugoslavia 71 98
Ex URSS 721 1.121

África central y Sur 1.343 1.585
Oriente Medio y Asia 611 718
Otros 1 13

Cuadro 15 Personas extranjeras empadronadas de los seis países con más
nacionales. Años 2002 y 2003

Origen 2002 2003

Ecuador 8.273 11.448
Colombia 3.972 4.462
Marruecos 3.458 4.058
Argelia 2.316 2.582
Bulgaria 1.203 1.792
Rumania 632 1.067
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Distribución territorial de la inmigración extracomunitaria 

Presentamos aquí la distribución territorial de las personas extranjeras nacionales de países en
desarrollo a partir de cuatro mapas. El primero de ellos, representa mediante círculos el volumen
de población de estos países asentada en cada zona básica de servicios sociales. Puede verse cómo
desde esta perspectiva, la inmigración es preferentemente un fenómeno urbano, con especial inci-
dencia en Pamplona y su comarca.

El segundo y tercer mapa, presentan la comparación, en términos relativos de inmigrantes por
cada 100 habitantes, entre la situación en 2000 y la de 2003. Aquí puede apreciarse cómo en
relación con el volumen de la población de acogida, se ha reforzado en estos años la imagen de
la inmigración como un fenómeno de especial incidencia en el sur, y relativamente menos en el
centro y el oeste de Navarra (en las zonas con mayor dinamismo económico).

Por último, en el cuarto mapa mostramos cómo los grandes grupos nacionales/culturales se
han asentado con pautas territoriales claramente diferenciadas en las distintas zonas básicas.
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Mapa 1 Personas extranjeras nacionales de países en desarrollo empadronadas por zona básica.
Enero 2003
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Mapa 2 Personas extranjeras nacionales de países en desarrollo empadronadas por 100 habitantes,
por zona básica. Enero 2000
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Mapa 3 Personas extranjeras nacionales de países en desarrollo empadronadas por 100 habitantes,
por zona básica. Enero 2003
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Mapa 4 Composición de la población extranjera empadronada, nacional de países en desarrollo,
por zonas básicas.
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La población extranjera con permiso de residencia

La segunda fuente de la que disponemos es la de  personas extranjeras que residen legalmen-
te en Navarra. La evolución del número de extranjeros con permiso para residir en España domi-
ciliados en Navarra se recoge en los siguientes cuadros. Como puede verse presenta una evolu-
ción igualmente ascendente, claramente por detrás de los empadronados desde el año 2000 y con
altibajos que probablemente se expliquen por cuestiones de tipo administrativo.

Hay que recordar que régimen general y régimen comunitario no coinciden exactamente con
nacionalidad comunitaria o extracomunitaria. Los extracomunitarios que son cónyuges de
comunitario (español o no) están en régimen comunitario, al igual que los procedentes del Espa-
cio económico europeo.

Hemos intentado agrupar a los extranjeros con permiso de residencia de acuerdo con nuestro
criterios antes expuestos. Hay algunas inexactitudes menores debido a la forma en la que las fuen-
tes oficiales agrupan las nacionalidades.

Cuadro 16 Extranjeros con permiso para residir domiciliados en Navarra 1996–2003 por régimen

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Régimen
general 1.417 1.814 2.650 4.078 6.745 5.194 11.538 18.469
Régimen
comunitario 3.276 3.036 3.735 4.053 4.257 4.366 4.606 4.212
Total 4.693 4.850 6.385 8.131 11.002 9.560 16.144 22.681

Fuente: Ministerio del Interior

Cuadro 17 Extranjeros con permiso para residir domiciliados en Navarra 1996–2003 según su origen

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Países
desarrollados 2.440 2.422 2.924 3.054 3.059 3.480 sd 2.585
Países
en desarrollo 2.253 2.428 3.461 5.077 7.943 6.080 sd 20.096
Total 4.693 4.850 6.385 8.131 11.002 9.560 16.144 22.681

Fuente: Ministerio del Interior
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Aproximación a la proporción de residentes sin permiso

La comparación de ambas fuentes nos permite aproximarnos al volumen de personas residen-
tes sin permiso. Las siguientes figuras nos muestran la evolución de ambos datos para el total de
los extranjeros y para los procedentes de países en desarrollo.

Gráfico 13 Evolución de las personas extranjeras empadronadas y residentes
legales en Navarra entre los años 1997 y 2003.

Cuadro 18 Extranjeros con permiso para residir domiciliados en Navarra 1996–2003 según su área
de origen.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Europa 2.330 2.349 2.868 3.101 3.524 3.340 sd 4.770
E.E.E. 2.183 2.212 2.652 2.784 2.817 2.831 sd 2.427
Resto Europa
occidental 13 14 26 25 20 20 sd sd
Europa del 
Este 134 123 190 292 687 489 sd 2.343

América 1.339 1.239 1.667 2.433 3.514 3.377 sd 11.640
EEUU y 
Canadá 188 125 173 180 157 159 sd 156
Resto
América 1.151 1.114 1.494 2.253 3.357 3.218 sd 11.484
África 711 992 1.476 2.204 3.471 2.537 sd 5.796
Norte África 564 837 1.236 1.850 2.969 2.139 sd sd
Resto África 147 155 240 354 502 398 sd sd

Asia 303 262 368 383 479 295 sd 464
China 205 122 sd sd
Japón 47 63 67 56 54 44 sd sd
Resto Asia 256 199 301 327 220 129 sd sd

Oceanía 9 8 6 9 11 10 sd 9
Apátridas/
no consta 1 1 3 1 sd 2
Total 4.693 4.850 6.385 8.131 11.002 9.560 16.144 22.681

Fuente: Ministerio del Interior
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Los datos relativos a países desarrollados deben tomarse con cierta cautela. Al extenderse la
exención de permiso / tarjeta de residencia para los ciudadanos de la Unión Europea el número
de «residentes legales» tiende a disminuir, aunque aumenten los que residen de forma totalmen-
te legal.

Estos datos nos muestran que la evolución de los permisos de residencia sigue bastante de
lejos. Si en 2000–2001 había un desfase apreciable, la evolución de los residentes legales en 2002
y 2003, con una caída seguida de un fuerte incremento deja la proporción en unos 40 residen-
tes legales por cada cien empadronados.
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El trayecto migratorio

La llegada de inmigrantes procedentes de países en desarrollo a Navarra es un fenómeno recien-
te. Puede decirse que antes de 1990 es un fenómeno casi inapreciable. A lo largo de los años
noventa el fenómeno empieza a ser visible, pero cuando en el año 2000 se realiza la investigación
sobre la inmigración extracomunitaria en Navarra, casi dos tercios de las personas inmigrantes que
residían en Navarra había llegado en los dos años anteriores. Fenómeno reciente fijándonos en el
medio y largo plazo, pero fenómeno muy reciente a corto plazo en sus dimensiones actuales.

Tres años más tarde el panorama es similar. La llegada de nuevas personas inmigrantes ha
seguido a un ritmo similar al del bienio 1999–2000. Evidentemente, en términos porcentuales
era muy improbable que se mantuviese el ritmo, ya que las cifras de partida a principios de los
90 eran mínimas. Sin embargo, la imagen global ha cambiado poco. La mitad de las personas
inmigradas han llegado entre 2001 y 2003, y ocho de cada diez ha llegado en los últimos cinco
años (1999–2003).
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Cuadro 19 Distribución de la población inmigrante adulta en Navarra
(2000), por año de llegada a España

Porcentaje Porcentaje
acumulado

1999-2000 63,0 63,0
1996-1998 21,8 84,8
1991-1995 9,8 94,6
1986-1990 4,2 98,8
Antes 1986 1,2 100,0
Total 100,0

Cuadro 20 Distribución de la población inmigrante adulta en Navarra
(2003), por año de llegada a España 4

Porcentaje Porcentaje
acumulado

2001-2003 50,9 50,9
1999-2000 31,8 82,7
1996-1999 10,5 93,2
1991-1995 4,5 97,8
1986-1990 1,9 99,7
Antes 1986 0,3 100,0
Total 100,0

4 En la investigación del 2000 se realizó la encuesta en diciembre y en el 2003 alrededor de mayo. Los tramos anuales no coinciden en las dos
tablas, al no ser posible identificar el mes de llegada para residir en España (pregunta nº 8 2003), no es posible unificar estos tramos.
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Itinerarios migratorios

Un rasgo de la inmigración a Navarra ya apreciable en la investigación de 2000 es que mayo-
ritariamente está compuesta por personas que han venido directamente a España desde sus paí-
ses de origen. La proporción de personas que han venido directamente a España se mantiene e
incluso se incrementa un poco.

Aunque una pequeña minoría de personas de todos los orígenes ha residido en otros países
antes de asentarse en España, lo cierto es que es un tipo de itinerario migratorio que se da sobre
todo entre las personas procedentes del África subsahariana. Casi la mitad de estas personas han
residido en otros países anteriormente. 

Dado que el componente principal de la emigración más reciente es el procedente de la Amé-
rica Andina, es lógico que vaya marcando cada vez con mayor fuerza al conjunto de los inmi-
grantes residentes en Navarra (venida directa).

Cuadro 21 Distribución de los inmigrantes según el número de países (distintos
del de origen) en los que han residido. Años 2000 y 2003.

2000 2003

Vino directamente 87,2 88,2
1 país 7,0 6,8
2 países 4,0 3,7
3 o más países 2,0 1,2
Total 43,2 100,0

Cuadro 22 Distribución de las personas inmigrantes de cada región de procedencia según
si han venido del país de origen o si han residido en otro. Años 2000 y 2003.

Vino Ha residido Total
directamente en otrospaíses

2000
Europa Este 91,8 8,2 100,0
Argelia 81,8 18,2 100,0
Marruecos 87,4 12,6 100,0
Resto África 52,7 47,3 100,0
Colombia 91,3 8,7 100,0
Ecuador 94,8 5,2 100,0
Resto América Latina 84,4 15,6 100,0
Total 87,2 12,8 100,0
2003
Europa del este 92,4 7,6 100,0
Argelia 80,0 20,0 100,0
Marruecos 82,2 17,8 100,0
Resto África 55,3 44,7 100,0
Colombia 89,2 10,8 100,0
Ecuador 95,8 4,2 100,0
Resto América Latina 87,7 12,3 100,0
Total 88,2 11,8 100,0
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La mayor proporción de venidas directas entre las mujeres que entre los hombres se explica
fundamentalmente por su origen (son pocas las mujeres que proceden de África), pero también
por el hecho de que entre éstas bastantes han venido en un proceso de inmigración “secundaria”,
dirigiéndose directamente al lugar donde se había asentado un familiar varón. 

En unos casos se trata de un proceso migratorio largo y complejo (partir de su país en el cen-
tro de África hacia el Magreb o Libia para regresar varias veces) a veces de un proceso algo más
simple (emigrar a Francia o Italia y después venir a España). Como puede verse en la siguiente
tabla, el lugar de residencia anterior más frecuente es un país de la Unión Europea.

Cómo vinieron

En los medios de comunicación la inmigración, y en especial la llamada inmigración irregu-
lar aparece estrechamente asociada a la entrada clandestina (pateras, polizones en barcos o camio-
nes, etc.). Los datos de 2000 ya mostraban lo incorrecto de esta imagen, y los de 2003 muestran
una imagen similar, con un ligero descenso de la proporción de personas que han entrado clan-
destinamente.

Por decirlo en pocas palabras: la gran mayoría de las personas inmigrantes que residen en Nava-
rra han entrado legalmente en España, aunque es una minoría la que ha entrado con documentos
que les autoricen a residir y/o trabajar en España. Se trata de una entrada legal como turistas que
deviene residencia y/o trabajo irregular (sin permisos legales). Una parte de estas personas adquie-
re con el tiempo permiso de trabajo o de residencia, y otra reside de forma irregular. 

Cuadro 23 Distribución de los inmigrantes por sexos según si han venido directamente del país de
origen o si han residido en otro. Años 2000 y 2003.

AÑO 2000 AÑO 2003
Vino Ha residido Total Vino Ha residido Total

directamente en otros directamente en otros
países países

Hombre 84,4 15,6 100,0 83,4 16,6 100,0
Mujer 91,0 9,0 100,0 94,2 5,8 100,0
Total 87,2 12,8 100,0 88,2 11,8 100,0

Cuadro 24 Distribución de los inmigrantes que han residido antes en otro país distinto
del suyo según el último país de residencia. Años 2000 y 2003.

Año 2000 Año 2003

Unión Europea 45,7 68,8
Resto de Europa Occidental 4,5 0,7
Europa del Este 5,7 0,6
Magreb 17,8 9,9
África 4,6 3,7
América del Norte 3,7 4,2
América Latina 15,2 10,9
Asia y Oriente Medio 1,9 0,9
No consta 0,9 0,4
Total 100 100
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La tabla muestra que no se han producido grandes cambios en el perfil de las personas resi-
dentes en Navarra, a pesar del fuerte incremento de los últimos años. En todo caso, han aumen-
tado ligeramente las entradas con permiso para residir, sobre todo por el aumento de los reagru-
pamientos familiares con visado, mientras ha disminuido la proporción de personas que han
entrado de forma irregular. La proporción de personas que han entrado de forma estrictamente
clandestina parece mantenerse en los mismos niveles5. 

Cuadro 25 Distribución de los inmigrantes según su situación documental al entrar en España. Años
2000 y 2003.

Año 2000 Año 2003

Entrada como turista 75,9 76,3
Pasaporte con sello 46,8 43,5
Visado turista 29,2 32,8

Con autorización para residir en España 13,6 16,7
Visado estudiante 1,2 1,0
Visado trabajo 7,2 8,5
Visado reagrupación familiar (Rég. General) 2,9 6,9
Visado reagrupación familiar (Rég. Comunitario) 2,2 0,2
Solicitud asilo 0,1 0,1

Entradas irregulares 10,4 7,0
Sin documentos 5,7 4,8
Con documentos sin especificar 4,7 2,1

Total 100 100

Cuadro 26 Distribución de los inmigrantes de cada región de procedencia según la forma
de entrada en España. Años 2000 y 2003.

Aeropuerto Puerto Frontera Entradas Total
de mar terrestre clandestinas

2000
Europa del este 11,6 87,8 0,6 100
Argelia 32,0 56,6 7,0 4,4 100
Marruecos 10,5 61,8 10,7 16,9 100
Resto África 38,1 6,8 18,1 37,1 100
Colombia 96,4 3,6 100
Ecuador 95,5 3,7 0,8 100
Resto América Latina 97,9 2,1 100
Total 63,8 17,1 13,3 5,8 100
2003

Europa del este 17,0 1,1 81,9 100
Argelia 43,8 29,0 13,3 13,9 100
Marruecos 9,8 51,8 15,7 22,8 100
Resto África 47,4 3,7 17,3 31,6 100
Colombia 97,4 2,6 100
Ecuador 97,5 0,2 2,3 100
Resto América Latina 98,4 1,6 100
Total 68,8 9,1 16,5 4,8 100

5 Hay que distinguir las entradas clandestinas, que se realizan ocultándose de la vigilancia policial y normalmente fuera de los lugares permitidos,
de otras entradas sin permiso. Por ejemplo, quien atraviesa en coche, sin papeles que le autoricen a entrar, la frontera francoespañola, la mayor
parte de cuyos pasos carecen de puesto de control, entra de forma irregular, pero no parece apropiado decir que de forma clandestina.
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Dado que la llegada ha sido en la mayor parte de los casos directa, el país de origen condicio-
na fuertemente la vía concreta de entrada en España. La práctica totalidad de los latinoamerica-
nos han entrado por un aeropuerto (vía por la que la entrada clandestina es muy difícil), mien-
tras que entre los magrebíes predominan los puertos de mar y entre los europeos del este los pues-
tos fronterizos terrestres. Las entradas clandestinas siguen correspondiendo casi exclusivamente a
los africanos, aunque hay que insistir en que también entre ellos son minoritarias.

En la distribución por vías de entrada de las personas de cada sexo no se aprecian cambios sig-
nificativos. Hay que tener en cuenta que la composición por sexo está fuertemente asociada a el
país de origen, por lo que ambas variables se superponen. Las entradas clandestinas y por puerto
de mar son mucho más frecuentes entre los hombres que entre las mujeres, cosa que probablemen-
te tenga más que ver con el hecho de que los africanos son en su mayoría varones que con el sexo
propiamente dicho.

Cuadro 27 Distribución de los inmigrantes por sexos según la forma de entrada en
España. Años 2000 y 2003.

Aeropuerto Puerto Frontera Entradas Total
de mar terrestre clandestinas

2000
Hombre 51,7 25,3 13,7 9,3 100,0
Mujer 80,7 5,7 12,7 0,9 100,0
Total 63,8 17,1 13,3 5,8 100,0
2003
Hombre 60,0 11,9 19,0 9,1 100,0
Mujer 79,8 5,6 13,4 1,2 100,0
Total 68,8 9,5 16,9 4,8 100,0

Cuadro 28 Distribución de los inmigrantes según su situación documental al entrar en España. Años
2000 y 2003.

Aeropuerto Puerto Frontera Entradas Total
de mar terrestre clandestinas

2000
Pasaporte con sello 43,4 1,7 1,8 46,8 75,9
Visado turista 11,3 8,5 9,3 29,1
Visado estudiante 1,2 0,0 0,0 1,2 1,2
Visado trabajo 3,6 2,7 0,7 7,2 12,3
Visado reagrupamiento
familiar (rég. General) 1,9 0,9 0,1 2,9
Visado reagrupamiento
familiar (rég. Comunitario) 2,0 0,2 2,2
Solicitud asilo 0,1 0,1 0,1
Sin documentos 5,7 5,7 10,4
Con documentos
sin especificar 0,6 2,8 1,3 4,7
Total 64,0 16,9 13,3 5,7 100
2003
Pasaporte con sello 37,8 0,6 5,1 43,5 76,9
Visado turista 20,1 3,9 9,3 33,4
Visado estudiante 0,8 0,1 0,1 1,0 1,0
Visado trabajo 5,4 2,6 0,5 8,5 15,6
Visado reagrupamiento
familiar (rég. General) 4,5 1,8 0,6 6,9
Visado reagrupamiento
familiar (rég. Comunitario) 0,1 0,1 0,2
Solicitud asilo 0,1 0,1
Sin documentos 4,8 4,8 7,0
Con documentos
sin especificar 0,2 0,5 1,4 2,1
Total 68,8 9,5 16,9 4,8 100
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Estos porcentajes son muy similares a los del 2000 aunque se pueden resaltar diferencias en dos
aspectos. En primer lugar, el porcentaje de personas que viene con un visado de reagrupación fami-
liar de régimen general es 4 puntos superior en el 2003 y decrece este porcentaje para la reagrupa-
ción familiar de régimen comunitario en 2 puntos. La otra diferencia se produce entre las personas
que llegaron sin ninguna documentación. Este porcentaje es 4 puntos inferior en el año 2003.

Se observan diferencias en cuanto a la documentación que traían estas personas según el país
de origen.

Los principales colectivos nacionales que residen en Navarra, Ecuador y Colombia, vinieron
con la documentación de turista. Cabe pensar que la mayoría de los ecuatorianos llegaron a Espa-
ña con pasaporte de turista ya que la exigencia de visado para este país fue posterior a sus llega-
das, para Ecuador se establece el visado en agosto de 2003. A las personas procedentes de Colom-
bia se les empieza a exigir visado en enero de 2002. Las personas de Marruecos presentan situa-
ciones jurídicas más diversas en el momento de sus llegadas. Destacan el alto porcentaje de per-
sonas que llega sin ninguna documentación que le autorice la entrada aunque también el alto
porcentaje de personas que llegan con un visado para trabajar y aquellas que vienen con un visa-
do por reagrupación familiar. Las personas procedentes de Europa del Este vienen con la docu-
mentación de turistas, con visado o sin él dependiendo del momento de su llegada y del país de
procedencia.

Cuadro 29 Distribución de los inmigrantes de cada región de procedencia según su situación
documental al entrar en España. Años 2000 y 2003.

ENTRADA ENTRADA CON ENTRADA
COMO TURISTA AUTORIZACIÓN PARA RESIDIR IRREGULAR

Visado reagrupación familiar

Pasaporte Visado Visado Visado Régimen Régimen Solicitud Con docu- Sin Total
con sello turista estudiante trabajo general comunitario asilo mentos sin docu-

especificar mentos

2000
Europa
del este 4,1 84,4 5,0 0,5 0,9 4,4 0,6 100
Argelia 5,8 70,2 1,9 5,8 12,0 4,4 100
Marruecos 9,2 35,1 19,6 6,2 1,6 11,8 16,5 100
Resto
África 5,0 24,6 1,9 3,0 9,4 0,4 1,9 17,7 36,1 100
Colombia 93,2 6,8 100
Ecuador 92,9 5,7 0,6 0,8 100
Resto
América
Latina 36,6 24,3 5,6 18,4 3,9 11,1 100
Total 46,8 29,2 1,2 7,2 2,9 2,2 0,1 4,7 5,7 100
2003
Europa
del este 30,1 61,1 1,9 2,5 2,6 1,6 100
Argelia 5,4 66,6 0,7 6,2 5,6 15,5 100
Marruecos 4,8 22,6 0,7 24,4 17,9 1,4 28,1 100
Resto
África 2,0 30,5 2,8 8,3 10,4 0,4 1,5 44 100
Colombia 21,1 75,6 2,0 1,3 100
Ecuador 91,7 3,4 0,6 1,8 2,5 100
Resto
América
Latina 34,5 23,8 1,8 22,7 17,1 100
Total 43,5 32,8 1,0 8,5 6,9 0,2 0,1 7,0 100
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Evolución de la situación legal

En este apartado nos centraremos en analizar la evolución de la situación jurídica de los inmi-
grantes. Veremos como en la mayoría de los casos las personas vienen con unos proyectos migra-
torios distintos a las intenciones que declaran cuando entran. 

En el cuadro se puede ver la situación jurídica actual dependiendo de la que tenían cuando
llegaron a España. En un cuadro anterior vimos que la mayoría, aproximadamente tres de cada
cuatro, vinieron como turistas (con/ sin visado). De éstos vemos como más de la mitad consi-
guen acceder a la residencia legal y algo más del 30% entran en situación de irregularidad. En el
caso de las personas que entran con pasaporte de turista la mitad ha conseguido regularizar su
situación en algún proceso posterior a su llegada y el 35% pasó a una situación de irregularidad
jurídico-administrativa. Estos porcentajes son un poco más favorables para el caso de las perso-
nas que entran con un visado de turista, ya que el 60% consigue acceder a la residencia legal y el
34% entra en situación irregular. La entrada con un visado para trabajar también supone altas
posibilidades para acceder a la residencia legal ya que casi todos los que vienen por esta vía la con-
siguen. La reagrupación familiar, en estos casos la mayoritaria es la de régimen general, también
supone una vía de acceso a la residencia legal casi directa. Y, como se podía suponer en princi-
pio, el mayor porcentaje de personas que se encuentran en situación irregular llegaron sin nin-
gún documento, pero este porcentaje se diferencia poco de los que se encuentran en situación
irregular y llegaron como turistas (con/ sin visado). Además, de la misma manera que las perso-
nas que llegan como turistas, uno de cada dos consigue acceder a la residencia legal (55,6%).

Cuadro 31 Situación jurídico-administrativa de las personas
residentes en Navarra en el momento de realizarse la
encuesta. Año 2003.

2003

Residente legal 61,1
Permiso de residencia 7,2
Permiso de Trabajo y Residencia 50,8
Otros* 3,1

Pasaporte (con o sin visado) 3,4
Documentos en trámite 6,5
Situación irregular 29

100

*Otros: Permiso de residencia Especial/ Extraordinario, tarjeta de régimen comunitario,
tarjeta de estudiante, documento de Asilo y casado con español 
(sin solicitar la tarjeta de régimen comunitario).

Cuadro 30 Situación jurídica actual en función de la situación jurídica que tenían cuando llegaron a
España. Año 2003.

Residente Pasaporte Documentos Situación Total
legal (turista) en trámite irregular

Pasaporte con sello de turista 49,9 7,1 8,2 34,8 100
Visado de entrada como turista 59 0,7 6,3 34,1 100
Visado de entrada para trabajar 96,4 1,4 1,8 0,3 100
Reagrupación familiar (Rég.gral) 97,4 2,6 100
Reagrupación familiar (Rég.com) 100 100
Con visado de estudiante 100 100
Sin documentos 55,2 8,2 36,6 100
Otras entradas irregulares 54,1 45,9
Solicitud de asilo 52,4 47,6 100
Total 61,1 3,4 6,5 29 100
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Como muestra el cuadro dos de cada tres de las personas inmigrantes residentes en Navarra
en el 2003 poseen una situación jurídica adecuada para residir legalmente en España( 61%). El
30% está en situación irregular, el 6,5% no tiene permiso aunque está tramitando alguno y el
resto (3,4%) tiene todavía vigente su permiso de turista. 

En relación al 2000, se ha incrementado el porcentaje de personas con residencia legal en
3,5 puntos porcentuales. Las personas que se encuentran con el permiso de turista han dismi-
nuido en esta medida en 2003 respecto de 2000. Y, por último, el porcentaje de personas que
se encuentran en situación irregular es muy similar.

Cómo han accedido a la residencia legal

En este apartado nos centraremos en las vías por las que las personas han accedido a la residen-
cia legal. Como veremos, la mayoría ha accedido a este status legal cuando ya residía efectivamen-
te en España y, en muchos casos, después de entrar en una situación de irregularidad jurídico-admi-
nistrativa. El volumen de personas que vienen con la documentación en regla para residir es peque-
ño. Esto puede estar reflejando la inadecuación de la política migratoria para la gestión de estos flu-
jos migratorios.

Cuadro 32 Situación jurídico-administrativa de las personas residentes en
Navarra en el momento de realizarse la encuesta. Años 2000 y 2003.

2000 2003

Residente legal 56,6 61,1
Pasaporte (con / sin visado) 6,3 3,4
Irregular 37,1 35,5

100 100

Cuadro 33 Proceso por el que consiguieron acceder a residencia
legal las personas que tienen un permiso de residencia en
la actualidad. Año 2003.

Vía de acceso a la residencia legal %

Cupo/ contingente 6,7
Vía ordinaria 37,4
Regularización 1991 2,3
Regularización 1996 2,9
Regularización 2000 13,7
Regularización 2001 19,6
Reagrupación familiar 13,6
Visado de estudios 1,7
Traslado desde Ceuta/ Melilla 2,1

100
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A partir de la encuesta realizada podemos estimar que el mayor porcentaje de personas que
residen en la actualidad legalmente en Navarra lo han conseguido por la vía ordinaria. Esta vía
en la actualidad está cerrada, se cerró en Enero de 2002.  Un porcentaje importante de los resi-
dentes legales consiguieron dicho estatus en las regularizaciones de 2000 y 2001, con un 13,7 y
un 19,6% respectivamente. Y, el 13,6% accedió al permiso de residencia a través de la reagrupa-
ción familiar. En la actualidad las vías más utilizadas por las personas inmigrantes en Navarra, y
también en el resto de España, están cerradas. 

Esto complica las cosas para las personas que han llegado en los últimos años y este endure-
cimiento de la ley también es percibido por las personas inmigrantes.  En el siguiente apartado
nos centraremos en las percepciones que tienen las personas inmigrantes en relación a la situa-
ción documental.

El proyecto migratorio

Las razones para partir

El perfil global de explicaciones dadas para iniciar la migración no varía sustancialmente en
relación con 2000. Las principales razones son las de tipo económico, aunque las relacionadas con
la huída de guerras civiles, persecuciones religiosas o catástrofes son importantes en el caso de algu-
nos países.

Sin embargo, y sin que suponga un cambio radical, se aprecia un crecimiento de las migra-
ciones iniciadas para reagruparse con familiares y un descenso de las formas más extremas (“esca-
par de la miseria”) de motivación económica.

Cuadro 34 Distribución de los inmigrantes según si abandonaron el país de origen por alguno de los
siguientes motivos. Años 2000 y 2003.

2000 2003
Si No Total Si No Total

Escapar de la miseria 36,0 64,0 100 19,1 80,9 100
Mejorar nivel de vida 84,7 15,3 100 88,9 11,1 100
Persecución política
o religiosa 7,4 92,6 100 4,5 95,5 100
Conflicto bélico 9,0 91,0 100 11,3 88,7 100
Catástrofe natural 2,4 97,6 100 1,4 98,6 100
Acceder a 
tratamiento médico 3,1 96,9 100 4,2 95,8 100
Estudios 18,7 81,3 100 13,3 86,7 100
Reagruparme con familia 17,7 82,3 100 23,6 76,4 100
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La presencia de motivos relacionados con guerras, persecuciones políticas, étnicas o religiosas
permanece estable en lo sustancial: minoritaria en el conjunto, pero significativa (incluso mayo-
ritaria en algún caso) en los nacionales de Argelia, Colombia y el África subsahariana.

En el desglose por zonas de origen de las causas no económicas se aprecia cómo el reagrupa-
miento familiar tiene un peso creciente en casi todos los orígenes, aunque es especialmente sig-
nificativo entre ecuatorianos, marroquíes y europeos del Este.

Cuadro 35 Distribución de los inmigrantes de cada región de procedencia según si
abandonaron su país por motivos económicos. Años 2000 y 2003

Escapar de Mejorar nivel Sin motivo Total
la miseria de vida económico

2000
Europa del este 35,3 62,6 2,1 100
Argelia 25,1 56,3 18,5 100
Marruecos 29,7 56,0 14,3 100
Resto África 24,3 55,7 20,0 100
Colombia 42,7 46,9 10,3 100
Ecuador 48,7 45,5 5,8 100
Resto América Latina 27,1 47,6 25,3 100
Total 36,0 51,1 12,9 100
2003
Europa del este 14,1 79,1 6,8 100
Argelia 8,4 75,8 15,8 100
Marruecos 12,6 65,4 22,0 100
Resto África 17,9 72,6 9,4 100
Colombia 27,1 65,7 7,1 100
Ecuador 23,3 72,5 4,2 100
Resto América Latina 19,0 65,3 15,6 100
Total 19,1 71,0 9,9 100

Cuadro 36 Distribución de los inmigrantes según si abandonaron el país
de origen a causa de un conflicto bélico o una persecución.
Años 2000 y 2003.

2000 2003

Hay motivo bélico / persecución 14,0 13,3
No motivo bélico / persecución 86,0 86,7
Total 100 100

04_II_proceso_OK  10/12/04  11:44  Página 66



E V O L U C I Ó N  Y  S I T U A C I Ó N A C T U A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N I N M I G R A N T E E X T R A C O M U N I T A R I A E N N A V A R R A 67

PARTE II
LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN NAVARRA

EL PROCESO MIGRATORIO

La presencia de estos motivos por características de las personas muestra una creciente inci-
dencia de la reagrupación entre las mujeres inmigrantes. Una de cada tres mujeres inmigradas ha
venido como resultado de un reagrupamiento familiar, frente a una de cada cinco en 2000.

Cuadro 37 Distribución de los inmigrantes de cada región de procedencia según si
abandonaron su país por motivos de persecución o conflicto bélico. Años
2000 y 2003.

Hay motivo Hay motivo Hay motivo
bélico/ acceso a reagrupamiento

persecución estudios familiar

2000
Europa del este 1,8 3,5 8,1
Argelia 43,3 19,2 7,6
Marruecos 8,7 13,6 22,2
Resto África 29,0 15,3 11,9
Colombia 33,5 26,4 22,2
Ecuador 2,9 17,2 15,3
Resto América Latina 6,9 29,7 27,9
Total 14,0 18,7 17,7
2003
Europa del este 2,7 8,1 17,9
Argelia 29,7 8,2 7,0
Marruecos 0,8 8,2 30,3
Resto África 13,4 13,9 13,9
Colombia 65,0 23,6 21,7
Ecuador 1,4 15,1 31,0
Resto América Latina 5,3 11,3 21,1
Total 13,3 13,3 23,6

Cuadro 38 Distribución de los inmigrantes de cada sexo y grupo de edad según si han
abandonado su país por motivos de conflicto bélico o persecución política
o religiosa. Años 2000 y 2003.

Hay motivo Hay motivo Hay motivo
bélico/ acceso a reagrupamiento

persecución estudios familiar

2000
Hombre 17,9 19,2 14,3
Mujer 8,6 18,0 22,5
15-29 años 12,2 24,6 20,9
30-44 años 16,3 15,3 14,3
45-64 años 10,0 6,6 20,5
Total 14,0 18,7 17,7
2003
Hombre 13,5 11,7 15,8
Mujer 13,1 15,2 33,3
15-29 años 11,6 19,0 30,3
30-44 años 15,5 8,7 15,2
45-64 años 12,3 5,9 25,8
Total 13,3 13,3 23,6
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Situación al salir

La descripción de la situación socioeconómica que se vivía en el momento de partir sufre un
cambio coherente con el deslizamiento hacia una menor gravedad de los motivos económicos.

Como se aprecia en estas tablas, en todos los grupos de edad y sexo, y en todas las proceden-
cias disminuye apreciablemente la proporción de personas que no manifiesta que sufría graves
dificultades socioeconómicas en el momento de partir.

Cuadro 39 Distribución de los inmigrantes según si en el momento de salir de su país de origen su
familia estaba atravesando dificultades socioeconómicas importantes. Años 2000 y 2003.

AÑO 2000 AÑO 2003
Sí No Total Sí No Total

Hombre 56,8 42,9 100 39,8 60,2 100
Mujer 65,8 34,1 100 50,5 49,5 100
15-29 años 54,4 45,6 100 44,4 55,6 100
30-44 años 61,7 38,3 100 43,4 56,6 100
45-64 años 87,1 12,9 100 52,2 47,8 100
Total 60,6 39,4 100 44,5 55,5 100

Cuadro 40 Distribución de los inmigrantes de cada región de procedencia según si en el momento de
salir se su país de origen su familia estaba atravesando dificultades socioeconómicas
importante. Años 2000 y 2003.

AÑO 2000 AÑO 2003
Sí No Total Sí No Total

Europa del este 81,1 18,9 100 45,6 54,4 100
Argelia 31,8 68,2 100 15,0 85,0 100
Marruecos 38,2 61,8 100 28,1 71,9 100
Resto África 63,4 36,6 100 51,3 48,7 100
Colombia 75,6 24,4 100 44,5 55,5 100
Ecuador 75,4 24,6 100 61,3 38,7 100
Resto América Latina 54,5 45,5 100 33,1 66,9 100
Total 60,6 39,4 100 44,5 55,5 100

Cuadro 41 Distribución de los inmigrantes de cada región de procedencia según la autocalificación de la
posición social y económica de su familia en relación con la media de su país. Años 2000 y 2003.

Muy por Por En la Por Muy por Total
encima encima media debajo debajo

2000
Europa del este 0,5 2,7 39,4 43,5 14,0 100
Argelia 1,0 2,1 78,6 16,1 2,1 100
Marruecos 1,2 3,8 63,1 26,4 5,5 100
Resto África 2,8 7,7 54,6 29,7 5,2 100
Colombia 0,0 3,2 42,9 46,9 6,9 100
Ecuador 0,8 3,7 45,1 41,9 8,4 100
Resto América Latina 1,9 7,8 57,4 28,3 4,6 100
Total 1,1 4,3 53,7 34,2 6,7 100
2003
Europa Este 0,7 8,7 59,5 26,8 4,4 100
Argelia 0,0 6,3 74,6 16,0 3,2 100
Marruecos 0,7 10,4 48,9 35,0 4,9 100
Resto África 1,6 6,5 63,8 24,0 4,1 100
Colombia 3,1 15,7 61,2 18,7 1,3 100
Ecuador 0,0 3,2 55,9 39,0 1,9 100
Resto América Latina 0,0 4,3 76,0 17,2 2,5 100
Total 0,7 7,0 61,1 28,4 2,8 100
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La autoubicación social también mostraría un ligero desplazamiento hacia un nivel más cer-
cano a la media. Sin embargo, se trata de una diferencia muy limitada, influida además por per-
cepciones que pueden variar mucho de un país a otro.

A dónde quería ir

En cuanto al lugar de destino deseado en primer lugar, el perfil global tampoco cambia: se
trata muy mayoritariamente de personas que querían venir a España y han venido directamente
a España. Observando más en detalle los datos, sí se observan algunas particularidades. En pri-
mer lugar, hay una minoría apreciable de africanos y colombianos que tenía deseos de ir a otro
país distinto (otro de la UE en el caso de los africanos, a Estados Unidos en el de los colombia-
nos). En segundo lugar, entre los africanos, y en especial entre los argelinos, aumenta en relación
con 2000 la proporción de personas que deseaban ir a otro país.

Cuadro 42 Situación laboral y cualificación de los inmigrantes extracomunitarios al salir de su país
de origen. Años 2000 y 2003.

SITUACIÓN PROPORCIÓN DE
LABORAL EMPLEO CUALIFICADO

Tasa de Tasa de Cualifica- Cualifica- Total
ocupación desempleo ciones ciones

de cuello de cuello
blanco* azul*

2000
Europa del este 72,0 18,2 22,9 29,2 51,1
Argelia 74,3 12,5 26,7 31,6 58,3
Marruecos 62,4 17,1 7,1 22,3 29,4
Resto África 65,0 4,5 29,1 27,0 56,1
Colombia 75,8 13,5 32,0 18,3 50,3
Ecuador 86,2 2,5 20,8 26,8 47,5
Resto América Latina 76,0 8,8 54,5 9,0 63,5
Total 75,4 9,8 27,0 22,9 49,9
2003
Europa del este 49,4 41,2 28,8 29,8 58,6
Argelia 63,1 25,0 29,6 29,2 58,8
Marruecos 47,9 27,8 11,0 25,2 36,2
Resto África 57,8 16,7 25,9 17,4 43,2
Colombia 80,2 10,1 32,6 8,9 41,6
Ecuador 72,9 12,7 17,5 11,1 28,5
Resto América Latina 55,6 15,2 26,1 9,1 35,2
Total 63,5 19,6 23,1 15,6 38,7

2000. Cualificaciones de cuello blanco: técnicos (9,7 %), administrativos (7,8 %), profesionales de apoyo (5,6 %) y directores (3,6 %).
Cualificaciones de cuello azul: artesanos (17,1 %), operadores y montadores (5,6 %).

2003. Cualificaciones de cuello blanco: técnicos (7,1 %), administrativos (9,0 %), profesionales de apoyo (5,1 %) y directores (1,8 %).
Cualificaciones de cuello azul: artesanos (11,2 %), operadores y montadores (4,4 %).
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Por qué vino o se quedó en España

En 2000 se veía claramente que los principales factores de atracción, vistos a través de los
motivos para venir a o quedarse en España, eran la existencia de relaciones personales y saber
que era posible encontrar trabajo, seguido a cierta distancia por las facilidades para entrar y resi-
dir en el país. Estos tres motivos se han reforzado en 2003. El incremento de las relaciones per-
sonales no es de extrañar, pues la propia lógica de la migración hace que cuantas más personas
vengan más personas tendrán conocidos aquí. Ese es el motor de una cierta inmigración auto-
sostenida que puede llegar a ser independiente de otros factores. El conocimiento de posibili-
dades de trabajo tampoco es sorprendente en unos años de crecimiento del empleo. Algo más
sorprendente es que en unos años en los que las modificaciones legales y los discursos políticos
se han orientado hacia dificultar las llegadas y, sobre todo, a intentar cerrar la posibilidad de
regularización una vez que uno reside irregularmente, la proporción de personas que afirma
haber venido por las facilidades para entrar y residir haya aumentado.

Cuadro 43 Distribución de los inmigrantes de cada región de procedencia según el país (grandes
regiones) al que deseaba ir inicialmente. Años 2000 y 2003.

España Resto Europa Magreb Resto Norte América Oriente Total
UE Oriental África América Latina Medio

2000
Europa del este 91,0 6,8 0,9 0,9 0,4 100
Argelia 81,7 16,1 2,2 100
Marruecos 86,0 12,1 0,5 1,4 100
Resto África 65,5 20,9 0,4 6,5 3,0 3,2 0,4 100
Colombia 80,4 1,9 17,7 100
Ecuador 84,5 6,7 8,0 0,8 100
Resto América Latina 91,7 2,6 3,6 1,0 1,1 100
Total 84,7 8,2 0,2 0,4 0,2 5,7 0,4 0,2 100
2003
Europa del este 91,8 6,8 0,4 0,4 0,6 100
Argelia 49,4 48,3 0,8 0,8 0,8 100
Marruecos 73,2 26,8 100
Resto África 67,6 25,1 3,3 2,2 1,8 100
Colombia 76,9 2,0 1,9 19,3 100
Ecuador 90,8 5,3 3,8 100
Resto América Latina 93,0 3,7 3,3 100
Total 82,6 12,1 0,0 0,2 0,5 4,5 100

Cuadro 44 Proporción de personas inmigrantes que aduce los principales
motivos para venir a o quedarse en España.

2000 2003

Tenía contactos personales 71,3 81,5
Sabía que había trabajo 56,1 71,3
Cercanía cultural 40,0 29,9
Facilidades para entrar y residir 36,1 43,8
Cercanía geográfica 10,2 8,9
Renuncia al país inicial 5,7 17,5
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En concreto, la existencia de contactos en España antes de venir, se mencione o no como
motivo para venir, era ya amplia y ha crecido en estos tres años.

Cuadro 45 Proporción de inmigrantes según los motivos que aducen para venir o quedarse en España
(motivos agrupados), por región de origen. Años 2000 y 2003.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto Total
del este África América

Latina

2000
Tenía contactos personales 79,6 58,0 70,2 45,9 80,6 67,4 85,9
71,3
Sabía que había trabajo 82,1 56,8 52,1 45,1 58,3 56,2 48,0 56,1
Cercanía cultural 13,1 2,2 8,4 6,2 63,6 72,1 50,6 40,0
Facilidades para  entrar y residir 65,9 42,9 37,7 48,3 26,2 37,0 15,4 36,1
Cercanía geográfica 0,0 28,6 34,8 8,6 0,0 2,3 0,0 10,2
Renuncia al país inicial 7,8 7,2 0,7 10,6 0,0 8,6 6,3 5,7
2003
Tenía contactos personales 89,5 73,2 81,1 71,9 78,9 80,1 88,3
81,5
Sabía que había trabajo 82,8 44,1 55,3 66,3 86,3 82,3 52,4 71,3
Cercanía cultural 5,2 5,2 2,2 4,5 44,0 53,0 34,5 29,9
Facilidades para  entrar y residir 27,1 74,3 47,0 50,5 62,6 41,5 24,5 43,8
Cercanía geográfica 4,2 37,9 37,4 9,6 0,7 0,0 0,0 8,9
Renuncia al país inicial 8,7 50,9 26,6 32,9 23,1 9,2 7,0 17,5
Otras (tratam.  médico, estudios) 4,8 2,4 5,4 16,2 4,9 7,7 7,1 6,6

Cuadro 46 Porcentaje de inmigrantes según el motivo para venir o
quedarse en España. Año 2000.

Primer Primer,
motivo segundo o

tercer motivo
Familia en España 24,5 40,2
Cercanía cultural 21,3 40
Informado de que hay trabajo 17,7 51
Amigos en España 10,7 33,2
Cercanía geográfica 7,0 10,2
Facilidad entrada 6,7 21,2
Facilidad permisos 3,6 19
Le han encontrado trabajo 2,0 7,4
De su ciudad en España 1,8 9,8
Se casó con español/a 1,6 2,2
No ten’a dinero para otro 0,9 3,3
Renunció a país inicial 0,6 1,1
Facilidad estudios 0,5 4,2
Facilidad sanidad 0,4 2,8
No se adaptó a país inicial 0,4 1,6
Facilidad asilo 0,3 0,9
Total 100
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Proyecto de futuro

Cabría esperar de un proceso migratorio tan acelerado y reciente que fuese inestable o inse-
guro en sus perspectivas. Los resultados de 2000 mostraban una llamativa seguridad acerca del
deseo de permanecer en España. Los datos de 2003 muestran, sin embargo una seguridad algo
menor.

En cuanto al deseo de seguir en el mismo lugar de aquí a cinco años, se aprecia un ligero des-
censo, que tiene que ver ante todo con un mayor deseo de volver al país de origen, que en todo
caso sigue siendo minoritario.

Cuadro 48 Distribución de los inmigrantes según si tenían contactos en España antes de venir, según
grupo de sexo y edad. Años 2000 y 2003.

2000 2003
Sí No Total Sí No Total

Hombre 84,2 15,8 100 91,3 8,7 100
Mujer 93,5 6,5 100 91,1 8,9 100
15-29 89,1 10,9 100 93,6 6,4 100
30-44 87,3 12,7 100 88,4 11,6 100
45-64 87,4 12,6 100 91,7 8,3 100
Total 88,1 11,9 100 91,2 8,8 100

Cuadro 47 Distribución de los inmigrantes según si tenían contactos en España antes de venir, según
región de origen. Años 2000 y 2003.

2000 2003
Sí No Total Sí No Total

Europa del este 89,5 10,5 100 91,6 8,4 100
Argelia 78,5 21,5 100 92,8 7,2 100
Marruecos 89,2 10,8 100 91,1 8,9 100
Resto África 63,9 36,1 100 81,9 18,1 100
Colombia 96,4 3,6 100 94,3 5,7 100
Ecuador 88,2 11,8 100 90,3 9,7 100
Resto América Latina 95,1 4,9 100 92,8 7,2 100
Total 88,1 11,9 100 91,2 8,8 100

Cuadro 49 Distribución de los inmigrantes según el lugar en que
desearían residir de aquí a cinco años. Años 2000 y 2003.

2000
España 82,6 En Navarra 72,5

Otra provincia 3,2
Indiferente 6,9

Fuera de España 17,4 País de origen 14
Otro 3,4

Total 100
2003
España 73,3 En Navarra 65,2

Otra provincia 1,4
Indiferente 6,7

Fuera de España 26,7 País de origen 23,4
Otro 3,3

Total 100
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El descenso es también apreciable en cuanto a la decisión que quedarse en España para siempre.

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el descenso de los decididos a quedarse se
explica sobre todo por el aumento de las personas indecisas.

Los decididos a marcharse son aproximadamente los mismos que en 2000, aunque se aprecia
una importante subida de éstos entre los argelinos.

Cabe pensar que en buena medida el aumento de indecisos tiene que ver con el hecho de que
se haya producido una fuerte llegada en los últimos años. Parece lógico que los inmigrantes muy
recientes tengan menos decidido qué van a hacer. Sin embargo, incluso si se descuentan los inmi-
grados en el último año se aprecian diferencias con el año 2000. 

Cuadro 50 Distribución de los inmigrantes según si tienen decidido
quedarse para siempre en España y el lugar en que
desearían residir de aquí a cinco años. Años 2000 y 2003.

¿Tiene decidido Dónde desearía
quedarse para siempre? estar en 5 años

2000
Decidido quedarse 50,1 España 50,1
Indeciso 30,4 España 23,7

Fuera de España 6,7
Decidido irse 19,5 España 9,3

Fuera de España 10,2
Total 100 100
2003
Decidido quedarse 33,8 España 33,8
Indeciso 47,1 España 38,1

Fuera de España 9,0
Decidido irse 19,2 España 4,1

Fuera de España 15,1
Total 100 100

Cuadro 51 Distribución de los inmigrantes de cada región de
procedencia según si tienen decidido quedarse para
siempre en España. Años 2000 y 2003.

Decidido Indecisos Decidido Total
a quedarse a irse

2000
Europa del este 64,1 24,5 11,4 100
Argelia 51,3 36,4 12,2 100
Marruecos 66,0 26,9 7,0 100
Resto África 58,9 24,5 16,6 100
Colombia 56,8 28,8 14,4 100
Ecuador 29,2 38,4 32,4 100
Resto América Latina 54,1 22,9 23,1 100
Total 50,1 30,4 19,5 100
2003
Europa del este 44,6 39,3 16,1 100
Argelia 26,7 42,0 31,3 100
Marruecos 33,3 53,6 13,1 100
Resto África 37,7 41,0 21,3 100
Colombia 41,4 52,4 6,3 100
Ecuador 21,0 51,3 27,7 100
Resto América Latina 48,8 39,9 11,3 100
Total 33,8 47,1 19,2 100
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Cuadro 53 Distribución de los inmigrantes llegados antes de 2001
según su procedencia y atendiendo a su decisión de
quedarse para siempre en España. Año 2003.

LLEGADOS TOTAL
ANTES DE 2001 INMIGRANTES

Decidido Indecisos Decidido Indecisos
quedarse quedarse

Europa del este 51,9 31,3 44,6 39,3
Argelia 27,9 32,6 26,7 42,0
Marruecos 28,0 52,8 33,3 53,6
Resto África 39,2 44,6 37,7 41,0
Colombia 39,4 48,5 41,4 52,4
Ecuador 27,2 56,3 21,0 51,3
Resto América Latina 53,0 31,7 48,8 39,9
Total 36,5 44,5 33,8 47,1

Cuadro 52 Distribución de los inmigrantes llegados antes de 1999
según su procedencia y atendiendo a su decisión de
quedarse para siempre en España. Año 2000.

LLEGADOS TOTAL
ANTES DE 1999 INMIGRANTES

Decidido Indecisos Decidido Indecisos
quedarse quedarse

Europa del este 74,7 16,1 64,1 24,5
Argelia 47,5 35,9 51,3 36,4
Marruecos 69,9 22,6 66,0 26,9
Resto África 57,3 25,2 58,9 24,5
Colombia 66,1 25,8 56,8 28,8
Ecuador 38,2 40,1 29,2 38,4
Resto América Latina 62,2 15,0 54,1 22,9
Total 59,2 25,2 50,1 30,4

Cuadro 54 Distribución de los inmigrantes llegados antes de 2002
según su procedencia y atendiendo a su decisión de
quedarse para siempre en España. Año 2003.

LLEGADOS TOTAL
ANTES DE 2002 INMIGRANTES

Decidido Indecisos Decidido Indecisos
quedarse quedarse

Europa del este 48,3 35,4 44,6 39,3
Argelia 24,1 41,1 26,7 42,0
Marruecos 30,5 53,4 33,3 53,6
Resto África 39,0 42,6 37,7 41,0
Colombia 39,7 53,6 41,4 52,4
Ecuador 25,0 52,5 21,0 51,3
Resto América Latina 53,2 35,5 48,8 39,9
Total 35,5 46,6 33,8 47,1
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En el análisis de los inmigrantes respecto del empleo realizado en 2000 destacábamos cómo
en este ámbito se desarrollaba una relación de casi perfecta funcionalidad respecto de la pobla-
ción de acogida: los inmigrantes estaban llamados a cubrir las necesidades del sistema producti-
vo tanto en términos cuantitativos (aumentando la capacidad productiva general) como en tér-
minos de especialización (ocupando los nichos ocupacionales que eran rechazados por la pobla-
ción autóctona) y aportando además una dosis suplementaria de flexibilidad laboral y de movi-
lidad territorial. Esta aportación, se apuntaba, implica sin embargo unos costes elevados para los
inmigrantes en términos de condiciones de trabajo y de protección social. Tratamos de analizar
en este capítulo hasta qué punto este planteamiento general sigue siendo válido y cuales son los
principales cambios en la relación de los inmigrantes con el sistema productivo después del inten-
so flujo de llegada durante estos tres años.

Aumenta la aportación al potencial de actividad de Navarra

Defendíamos entonces que los 12.200 inmigrantes extracomunitarios en edad de trabajar
eran necesarios para el sistema productivo navarro. Tres años después podemos decir que no sólo
ellos, sino que 16.000 inmigrantes más se han incorporado a nuestra comunidad. Lo sorpren-
dente es que, aunque la diferencia estacional pueda distorsionar la imagen, los indicadores bási-
cos de inserción laboral han mejorado6: Se ha reducido 5 puntos la tasa de desempleo y, aunque
la tasa de actividad también se ha reducido algo (2,5 puntos), los inmigrantes están ocupados en
una mayor proporción ahora que en 2000. Ahora podemos decir por tanto que no sólo los que
estaban eran necesarios: “cabían” muchos más7.
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6 La encuesta a Inmigrantes Extracomunitarios 2000 se realizó en diciembre mientras que en 2003 se realizó en mayo, un periodo con mayor volumen
de trabajo estacional. En análisis posteriores mostraremos cómo a pesar de este sesgo puede defenderse la mejora general del empleo en este colectivo.

7 La noción de “capacidad de acogida” de una sociedad tiene escaso rigor teórico y supone implícitamente un modelo económico-social cerrado y
estático, muy lejano a la realidad, ya que hace caso omiso de la propia dinámica que genera la población inmigrante una vez instalada. En tér-
minos económicos, la demanda agregada que implica, su propia capacidad de innovación, así como la disponibilidad de mano de obra, suponen
un mecanismo de aceleración que hace aumentar las supuestas necesidades iniciales. Si la “capacidad de acogida”, en términos económicos, aumen-
ta conforme aumenta el número de inmigrantes, este concepto se nos muestra inoperante. Quizás por ello haya tenido una operatividad tan esca-
sa la determinación de contingentes anuales supuestamente basados en la situación del mercado de trabajo.

Cuadro 55 Actividad, ocupación y desempleo de la población inmigrante extracomunitaria en Navarra.
Años 2000 y 2003.

2000 2003 2003-2000

Población ocupada 8.278 19.871 +11.593
Desempleo 3027 5.559 +2.532
Inactivos 895 2.775 +1.880
Población (de 16 a 64 años) 12.200 28.205 16.005
Tasa de actividad1 92,7 90,2 -2,5
Tasa de ocupación1 67,9 70,5 +2,6
Tasa de desempleo 26,8 21,9 -4,9

1. Respecto de la población de 16 a 64 años
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Es destacable cómo, en un contexto de ralentización del crecimiento económico en el ámbi-
to internacional, los inmigrantes (siguiendo la tendencia de la población autóctona) hayan redu-
cido su tasa de desempleo en 5 puntos. 

La importancia económica de la inmigración sigue siendo mayor  que la demográfica. La
población inmigrante extracomunitaria representa el 10 % de la población activa , el doble que
en el año 2000. En general, todos los indicadores de la tabla siguiente, salvo los de desempleo,
reflejan una incidencia dentro de la población total de Navarra mayor del doble que la que pre-
sentaban en 2000.

La población potencialmente activa en los inmigrantes presenta un crecimiento muy notable,
y todavía más lo hace el empleo, que pasa a significar el 8,3% de la población ocupada de Nava-
rra. Manteniéndose el desempleo en unas tasas comparativamente reducidas en Navarra en tér-
minos históricos, el crecimiento de la población inmigrante supone un peso creciente entre los
desempleados de Navarra (el 43% de los desempleados son inmigrantes), por lo que este colec-
tivo se presenta como una prioridad cada vez mayor para los servicios de empleo. 

Cuadro 56 Incidencia de la población inmigrante extracomunitaria en el potencial de actividad de
Navarra. Años 2000 y 2003.

Navarra1 Inmigración Proporción
extracomunitaria2

2000
Total población 520.575 14.470 2,78
Población potencialmente
activa (de 16 a 64 años) 349.058 12.591 3,61
Población activa 234.900 12.200 5,19
Población ocupada 221.400 8.278 3,74
Desempleo estimado 13.500 3.227 23,90
Desempleo registrado 17.576 1.080 6,14
2003
Total población 578.210 35.583 6,14
Población potencialmente 
activa (de 16 a 64 años) 397.709 28.205 7,09
Población activa 253.100 25.430 10,05
Población ocupada 240.100 19.871 8,28
Desempleo estimado 13.000 5.559 42,76
Desempleo registrado 16.720 2.119 12,67

1. Los datos para 2000 corresponden al Padrón de 1996 (población), de la EPA y del INEM. Datos del Padrón para 2003 (estimación),
de la EPA, 2º trimestre de 2003 y del Servicio Navarro de Empleo, junio de 2003.

2. Los datos para 2000 corresponden al Padrón de octubre de 2000 (población) y de la encuesta a inmigrantes extracomunitarios
(actividad). Datos del Padrón para 2003 (estimación). Los datos para 2003 pertenecen a la encuesta a inmigrantes extracomunitarios
realizada en 2003.
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Se mantienen unos valores parecidos en la estructura de edad y sexo, en las dos tablas el 80%
tienen menos de 40 años. En el año 2.003 existe un ligero aumento de las mujeres (1,5%). Tam-
bién destaca el tramo de edad de 30-34 años que pasa de representar el 26 al 20 por ciento. Por
otra parte, se aprecia un proceso incipiente de maduración de la población inmigrante que se
refleja en el ligero aumento de los tramos de edades avanzadas.

Sigue manteniéndose pese a ello una estructura de edad con un gran potencial humano a la
hora de aumentar la capacidad productiva de la sociedad navarra durante bastantes años: el pro-
medio aproximado de vida activa que le quedaría al colectivo hasta una supuesta jubilación a los
65 es de unos 33 años. No cabe duda de que se trata de una ayuda demográfica sustancial para
una sociedad con altas tasas de envejecimiento.

La distribución por sexo tiende a igualarse lentamente: el 41% de la población activa inmi-
grante son mujeres, sin duda una proporción mucho mayor que en la población autóctona, aun-
que el crecimiento parece haberse concentrado en los tramos de edad intermedios, en torno a los
40 años.

Cuadro 57 Distribución por edad y sexo de la población activa inmigrante
extracomunitaria. Años 2000 y 2003.

NÚMERO DE PROPORCIÓN TOTAL
INMIGRANTES POR SEXOS

Hombre Mujer Hombre Mujer Número %

2000
15-19 195 173 53,0 47,0 368 3,3
20-24 1.074 744 59,1 40,9 1.818 16,1
25-29 1.631 1.232 57,0 43,0 2.863 25,3
30-34 1.857 1.081 63,2 36,8 2.938 26,0
35-39 978 438 69,1 30,9 1.416 12,5
40-44 631 370 63,0 37,0 1.001 8,9
45-49 326 250 56,6 43,4 576 5,1
50-54 104 119 46,6 53,4 223 2,0
55-59 19 38 33,3 66,7 57 0,5
60-64 21 22 48,8 51,2 43 0,4
Total 6.836 4.467 60,5 39,5 11.303 100
2003
15-19 315 290 52,1 47,9 605 2,4
20-24 2.361 1.731 57,7 42,3 4.092 16,1
25-29 4.450 2.570 63,4 36,6 7.020 27,6
30-34 3.089 1.980 60,9 39,1 5.069 19,9
35-39 2.015 1.576 56,1 43,9 3.591 14,1
40-44 1.723 1.136 60,3 39,7 2.859 11,2
45-49 688 627 52,3 47,7 1.315 5,2
50-54 196 279 41,3 58,7 475 1,9
55-59 146 88 62,4 37,6 234 0,9
60-64 18 153 10,5 89,5 171 0,7
Total 15.001 10.430 59,0 41,0 25.431 100,0
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Diferencias en el acceso al empleo de los distintos grupos de inmigrantes

El incremento de la ocupación que mostrábamos en el apartado anterior ha tenido un impac-
to desigual entre los distintos colectivos. Este impacto sin embargo ha podido tener el efecto de
igualar las diferencias previamente existentes en algunos casos, como podemos ver en las clasifi-
caciones por grupo étnico-nacional o por sector económico, mientras que respecto de otras carac-
terísticas personales como el sexo o la edad, las diferencias se veían aumentadas.

Con criterios similares a los que establecíamos para la encuesta de 2000, en el siguiente aná-
lisis vamos a excluir a los inmigrantes que lleven menos de un año en Navarra. Tratamos de evi-
tar la distorsión que supone incluir la situación de los recién llegados, que lógicamente encaran
unas mayores dificultades en el acceso al empleo, máxime cuando esta llegada se produce mayo-
ritariamente en condiciones de irregularidad. Como quiera que la composición de los recién lle-
gados tampoco es homogénea, ni proporcional a los grupos ya instalados, su inclusión hubiera
supuesto un sesgo notable a la hora de ver qué características de los inmigrantes van asociadas a
un mayor o menor éxito en el acceso al empleo.

Cuadro 58 Ocupación y desempleo de los inmigrantes extracomunitarios mayores de 16 años, llegados
a Navarra antes de 2000, según algunas características relevantes. Situación circa
diciembre de 2000.

Ocupado Parado Inactivo Total Tasa de Tasa de
ocupación desempleo

Origen Europa del Este 460 9 - 469 98,1 1,9
Argelia 420 309 138 867 48,4 42,4
Marruecos 962 294 60 1.316 73,1 23,4
Resto África 402 106 41 549 73,2 20,9
Colombia 499 98 75 672 74,3 16,4
Ecuador 1.082 145 49 1.276 84,8 11,8
Resto América Latina 969 248 211 1.428 67,9 20,4

Residencia Norte 164 56 53 273 60,1 25,5
Estella, Tafalla, Tudela 1.715 671 191 2.577 66,6 28,1
Comarca de Pamplona 2.922 481 338 3.741 78,1 14,1

Edad 15-29 1.671 471 147 2.289 73,0 22,0
30-44 2.634 629 337 3.600 73,2 19,3
45-64 491 109 89 689 71,3 18,2

Sexo Hombre 2.804 784 177 3.765 74,5 21,9
Mujer 1.991 425 395 2.811 70,8 17,6

Sector Agricultura 595 360 14 969 61,4 37,7
último Industria 828 104 23 955 86,7 11,2empleo Construcción 1.117 177 41 1.335 83,7 13,7

Servicios 1.012 127 27 1.166 86,8 11,2
Servicio doméstico 1.145 116 26 1.287 89,0 9,2

Regularidad Regular 3.286 328 131 3.745 87,7 9,1
último Irregular 1.449 520 0 1.969 73,6 26,4empleo

Cualificación Cualificado 1.631 137 73 1.841 88,6 7,7
último No cualificado 1.306 282 18 1.606 81,3 17,8empleo

Desprotegido 1.693 448 40 2.181 77,6 20,9
Marginal 156 18 - 174 89,7 10,3
Total 4.795 1.209 572 6.576 72,9 20,1
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En 2000 había tan sólo unos 6.600 inmigrantes extracomunitarios en edad de trabajar con
más de un año de residencia en Navarra. En 2003 estimamos que esa cifra ha podido incremen-
tarse hasta los 22.300, es decir, casi 16.000 personas más.

La tasa de ocupación en este colectivo más establecido es superior en 2003 en 3,1 puntos,
mientras que el desempleo se reduce en 4,6 puntos porcentuales respecto de la de 2000. Como
ya hemos comentado estamos ante el efecto combinado de la diferencia estacional de ambos son-
deos, junto con una mejora real de ocupación en términos anuales.

La tasa de ocupación aumenta 10 puntos en la agricultura y 5 puntos en la construcción. El
único sector que reduce esta tasa es el de servicio doméstico.

Según el origen étnico-nacional, los de Europa del Este siguen teniendo la mayor tasa de ocu-
pación pero la reducen más de 15 puntos. Destaca el aumento en esta tasa de 20 puntos de los
argelinos aunque siguen teniendo la más baja tasa de ocupación de todos los inmigrantes. Los
inmigrantes de Ecuador reducen su tasa de ocupación 11 puntos porcentuales, y por contra se
puede destacar a los inmigrantes de Colombia que la aumentan en 10 puntos.

Los inmigrantes clasificados como marginales son los que manifiestan un mayor cambio con
respecto a 2000, reduciendo drásticamente su tasa de ocupación y aumentando la tasa de paro,
aunque hay que reconocer que debido a su bajo número, los datos no son muy representativos

Cuadro 59 Ocupación y desempleo de los inmigrantes extracomunitarios mayores de 16 años, llegados a
Navarra antes de un año, según algunas características relevantes. Situación circa mayo 2003.

Ocupado Parado Inactivo Total Tasa de Tasa de
ocupación desempleo

Origen Europa del Este 2.334 192 343 2.869 81,4 7,6
Argelia 1.459 480 192 2.131 68,5 24,8
Marruecos 1.999 359 419 2.777 72,0 15,2
Resto África 1.042 204 88 1.334 78,1 16,4
Colombia 2.811 320 199 3.330 84,4 10,2
Ecuador 5.070 1.235 567 6.872 73,8 19,6
Resto América Latina 2.268 322 443 3.033 74,8 12,4

Residencia Norte 747 142 213 1.102 67,8 16,0
Estella, Tafalla, Tudela 7.370 1.481 1.143 9.994 73,7 16,7
Comarca de Pamplona 8.867 1.489 894 11.250 78,8 14,4

Edad 15-29 7.971 1.271 1.247 10.489 76,0 13,8
30-44 7.489 1.451 701 9.641 77,7 16,2
45-64 1.523 391 303 2.217 68,7 20,4

Sexo Hombre 10.350 1.784 470 12.604 82,1 14,7
Mujer 6.633 1.329 1.781 9.743 68,1 16,7

Sector Agricultura 2.563 982 97 3.642 70,4 27,7
último Industria 2.570 175 159 2.904 88,5 6,4empleo Construcción 3.904 485 24 4.413 88,5 11,1

Servicios 3.609 442 14 4.065 88,8 10,9
Servicio doméstico 4.000 685 196 4.881 82,0 14,6

Regularidad Regular 10.777 1.241 265 12.283 87,7 10,3
último Irregular 5.827 1.452 210 7.489 77,8 19,9empleo

Cualificación Cualificado 4.276 443 97 4.816 88,8 9,4
último No cualificado 6.839 814 100 7.753 88,2 10,6empleo

Desprotegido 8.141 2.376 311 10.828 75,2 22,6
Marginal 50 66 130 246 20,3 56,9
Total 16.984 3.112 2.250 22.346 76,0 15,5
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Prácticamente todos los factores analizados han reducido la tasa de paro, a excepción de los
considerados como marginales y los dedicados al servicio doméstico. Los residentes en el sur,
reducen la tasa de paro 11 puntos, en parte debido a la mayor demanda de la agricultura en el
mes de mayo. 

Por edad y sexo, los varones y los más jóvenes también reducen de una manera importante su
tasa de paro.

Tanto los inmigrantes en situación irregular como los no cualificados, aumentan su tasa de
ocupación y ven disminuir cómo les afecta el desempleo (6,5 puntos menos los irregulares y 7,1
puntos porcentuales los no cualificados). Sin embargo, y como una aparente paradoja, los inmi-
grantes cuyo último empleo era regular, aunque hay 7.500 ocupados más en esta situación) ven
cómo aumenta ligeramente su tasa de desempleo sin que aumente la tasa de ocupación en el
2.003. Aunque lógicamente este fenómeno tiene mucho que ver con la evolución del empleo en
el sector agrícola, no deja de ser sorprendente que en un momento en el que se explicita una polí-
tica de dureza contra la inmigración irregular, sea cada vez más fácil trabajar estando en situación
irregular.

En cualquier caso, quizás lo más significativo de estos cambios es cómo, aun manteniendo sig-
nificativas diferencias entre unos grupos étnico-nacionales y otros, estas diferencias se han acor-
tado muy sustancialmente: En diciembre de 2000 había 50 puntos de diferencia en la tasa de
ocupación entre los inmigrantes con mayor éxito laboral (Europa del Este) y aquellos con  mayo-
res dificultades de acceso (Argelia) y las diferencia en las tasas de desempleo era de 40 puntos.
Por el contrario en mayo de 2003 las diferencias más extremas se siguen dando entre estos dos
grupos, pero ahora son de 16 y de 17 puntos porcentuales respectivamente. Lo mismo pasa por
territorios, cuya distribución está a su vez muy asociada al origen de los inmigrantes. Esta evolu-
ción parecería cuestionar algunas previsiones que, basadas en ciertos estereotipos, anunciaban el
fracaso en la inserción laboral de  determinados colectivos en base a su procedencia.

En el aspecto más negativo, es de destacar que las diferencias entre varones y mujeres van
aumentando, viendo reducida éstas su tasa de ocupación y experimentando una reducción de la
tasa de desempleo notablemente más baja que la de los varones (-0,9 puntos en las mujeres y –7,1
puntos porcentuales en los hombres). Si ya en 2000 se destacaba la situación de algunos colecti-
vos de mujeres trabajadoras como susceptibles de una atención especial por parte de las políticas
públicas, los datos parecen mostrar que esa necesidad, lejos de aplacarse, se ha intensificado.

Ocupación por sectores

La inmensa mayoría de la población activa, 23.476 trabajadores estuvieron ocupados en algún
momento a lo largo del año. La población ocupada en el momento de la realización de la encues-
ta, se incrementa en 11.100 personas entre ambos momentos. Los inmigrantes siguen estando
presentes en todos los sectores, y destacan en el de servicio doméstico, la construcción y los ser-
vicios. Los cinco sectores aumentan el número de inmigrantes en más del doble pero son los sec-
tores de la construcción y el de servicios los que lo hacen en mayor medida. La nueva distribu-
ción resta peso en términos relativos a la presencia de inmigrantes en el sector industrial pero
sobre todo en la agricultura, por el contrario aumenta en el sector servicios, la construcción y el
servicio doméstico. 
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Si consideramos la actividad desarrollada a lo largo de un año, el número de personas ocupadas
es todavía mayor en todos los sectores: casi 5.000 personas más, hasta alcanzar el 38% de los inmi-
grantes han tenido trabajado a lo largo del año en los sector de la industria y la construcción, y un
56% con el sector servicios (incluido servicio doméstico), donde encontramos 8.000 personas más
trabajando.

Si atendemos a los cambios en la distribución en términos anuales, la proporción aumenta
sobre todo en los servicios y en el servicio doméstico.

Este tipo de análisis que mide la ocupación a lo largo del año es especialmente interesante aquí
porque anula los posibles sesgos que podría introducir la diferencia estacional de la realización de
la encuesta. Si en 2000 considerábamos todos los trabajos realizados en dicho año (de enero a
diciembre), en 2003 hemos considerado desde junio de 2002 a mayo de 2003.

La diferencia entre unas zonas y otras siguen estando marcadas en el predominio de la agri-
cultura en el sur y el servicio doméstico en Pamplona y Comarca, si bien, ambas pierden algo en
el porcentaje general. Ahora habría que añadir también el sector servicios a la zona de Pamplona
y Comarca. En el Norte a pesar de la poca presencia de inmigrantes, hay que destacar en el 2003
la mayor presencia en la construcción y la industria. En el sur pierde algo de peso relativo la agri-
cultura a favor de la construcción y el servicio doméstico. En la zona de Pamplona y Comarca
destaca el aumento de inmigrantes en el sector servicios.

Cuadro 60 Distribución por sectores de actividad de los inmigrantes extracomunitarios. Activos,
ocupados y ocupados en el año (última actividad), diciembre de 2000 y mayo de 2003

ACTIVOS DURANTE OCUPADOS DURANTE OCUPADOS EN
LA REALIZACIÓN LA REALIZACIÓN UN AÑO1

DE LA ENCUESTA DE LA ENCUESTA

Núm. % Núm. % Núm. %
2000
Agricultura 2.301 22,4 1.521 18,4 3.063 30,1
Industria 1.404 13,6 1.216 14,7 1.748 17,2
Construcción 2.025 19,7 1.645 19,9 2.476 24,3
Servicios 1.943 18,9 1.592 19,2 2.544 25,0
Servicio doméstico 2.453 23,8 2.161 26,1 2.867 28,1
Otros 169 1,6 143 1,7 187 1,8
Total 10.295 100,0 8.278 100,0 10.186 100,0
2003
Agricultura 4.791 20,2 3.288 17,0 5.622 23,9
Industria 2.994 12,6 2.660 13,7 3.629 15,5
Construcción 4.882 20,6 4.336 22,4 5.502 23,4
Servicios 4.701 19,8 3.997 20,6 6.592 28,1
Servicio doméstico 6.254 26,4 5.051 26,1 6.785 28,9
Otros 96 0,4 50 0,3 206 0,9
Total 23.718 100,0 19.382 100,0 23.476 100,0

1.Los datos del 2000 se refieren a la actividad desarrollada a lo largo de este año; en el 2003 el año de referencia incluye de junio
2002 a mayo de 2003. El porcentaje está calculado sobre el total de ocupados  en el año, que no se corresponde  con la suma de la
columna.
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Siguiendo la tónica del estudio, las tres zonas han aumentado de manera importante el núme-
ro de trabajadores extracomunitarios, no obstante la zona que cuenta con el menor número, es
la que más ha aumentado proporcionalmente, nos referimos a la zona Norte que ha pasado de
300 a 900 trabajadores. De todas maneras la proporción se mantiene prácticamente igual, desta-
cando con el 50% la zona de Pamplona y Comarca.

Si bien se mantiene una tónica de distribución acorde con la especialización productiva de
cada territorio, cada vez el panorama se va haciendo más complejo y se tiende incluso en algu-
nos casos a una cierta homogeneización. El crecimiento más importante en el sur se da en la agri-
cultura (1.353 nuevos trabajadores), pero más de 2.000 se incorporan también a la industria y la
construcción y 860 en el servicio doméstico, con crecimientos más rápidos en estos tres sectores
que en la agricultura.

En Pamplona y la Comarca continúa la incorporación de inmigrantes en el sector servicios,
incluido, aunque con un menor ritmo de crecimiento, el servicio doméstico.  

El asentamiento en el norte se da siempre con dimensiones más reducidas, pero a un ritmo
creciente en la construcción, la industria y la agricultura.

Encontramos también importantes diferencias en el acceso a unos u otros sectores para los
distintos colectivos nacionales: el 45 % de los inmigrantes dedicados a la agricultura y el 40 %
de los de servicio doméstico procedente de Ecuador, estas cifras eran muy parecidas en el 2000.
Se sigue manteniendo la presencia de inmigrantes magrebíes en la agricultura y construcción y
aumentan en la industria. El servicio doméstico lo desarrollan preferentemente mujeres de Amé-
rica  Latina y algo también las de Europa del Este.

Cuadro 61 Distribución por sectores de la población activa inmigrante extracomunitaria en distintas
zonas de Navarra. Años 2000 y 2003.

NÚMERO DE INMIGRANTES PORCENTAJE
Norte Estella, Comarca y Total Norte Estella, Comarca y Total

Tafalla, Pamplona Tafalla, Pamplona
Tudela Tudela

2000
Agricultura 37 1.356 128 1.521 11,7 39,4 2,8 18,4
Industria 59 457 699 1.215 18,7 13,3 15,5 14,7
Construcción 10 668 968 1.646 3,2 19,4 21,5 19,9
Servicios 112 447 1.033 1.592 35,4 13,0 22,9 19,2
Servicio
doméstico 69 490 1.602 2.161 21,8 14,2 35,5 26,1
Otros 29 26 82 137 9,2 0,8 1,8 1,7
Total 316 3.444 4.512 8.272 100,0 100,0 100,0 100,0
2003
Agricultura 148 2.709 431 3.288 16,3 32,5 4,2 17,0
Industria 260 1.425 976 2.661 28,6 17,1 9,6 13,7
Construcción 215 1.835 2.287 4.337 23,7 22,0 22,5 22,4
Servicios 158 1.004 2.835 3.997 17,4 12,1 27,9 20,6
Servicio
doméstico 128 1.350 3.573 5.051 14,1 16,2 35,2 26,1
Otros 50 50 0,0 0,0 0,5 0,3
Total 909 8.323 10.152 19.384 100,0 100,0 100,0 100,0
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Los inmigrantes de los Países del Este aumentan su participación en los servicios, los de Arge-
lia lo hacen en la construcción y pierden bastante en agricultura, los de Marruecos mejoran en
industria, el Resto de África pierde en industria y mejora en construcción, los de Colombia man-
tiene más estable su distribución, los de Ecuador aumentan su participación en el sector de la
construcción y en el de servicios y los del Resto de América Latina aumentan en servicio domés-
tico y agricultura.

El mayor incremento, dentro de la población activa se ha dado en los inmigrantes de Ecuador con
3.700 trabajadores más, sin embargo, los que más aumentan proporcionalmente son los de los Países
de Este, los Argelinos y los colombianos que casi triplican su presencia. La aportación de Marruecos
a la población activa de Navarra experimenta un crecimiento importante pero menor (56%).

Con algunas modificaciones significativas, se mantiene una orientación diferenciada de cada
colectivo étnico-nacional por los distintos sectores de actividad: 

- Argelinos (cada vez menos en proporción), marroquíes y ecuatorianos se dedican propor-
cionalmente más a la agricultura.

- Todos los colectivos africanos en general se orientan más hacia la industria y la construcción
aunque los del África Subsahariana lo hacen cada vez más a la segunda que a la primera.

- Los latinoamericanos (preferentemente las mujeres) mantienen su preponderancia en el sector
doméstico, pero van diversificando más las ocupaciones en otras actividades del sector servicios.

Sin embargo, comparando ambos periodos, destaca el crecimiento que ha experimentado el
trabajo en la construcción de ecuatorianos (también en los servicios) y colombianos, el mayor
acceso a la industria y la construcción de los argelinos y un crecimiento significativo de la pre-
sencia de europeos del Este en la agricultura y el servicio doméstico. En todos estos casos el
número de trabajadores y trabajadoras se ha más que triplicado.

Cuadro 62 Sector de actividad de los diferentes colectivos de inmigrantes. Años 2000 y 2003.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto de Total
del este de África América

Latina

2000
Agricultura 12,5 39,8 31,0 8,9 5,0 26,3 0,0 18,4
Industria 16,3 5,1 19,0 39,5 7,1 10,0 18,1 14,7
Construcción 26,7 37,2 29,6 30,3 11,8 15,3 9,3 19,9
Servicios 12,3 16,4 14,5 17,3 26,4 11,8 39,8 19,2
Servicios
doméstico 25,1 1,6 6,0 4,0 49,7 35,4 29,6 26,1
Otros 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 3,3 1,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2003
Agricultura 17,2 21,3 30,0 9,6 1,6 25,0 4,3 17,0
Industria 12,1 27,8 25,3 26,1 4,3 9,3 13,6 13,7
Construcción 24,9 39,2 30,3 45,0 15,9 19,0 9,6 22,4
Servicios 22,5 11,2 9,8 14,7 27,7 15,5 39,6 20,6
Servicios
doméstico 22,5 0,6 4,6 2,1 50,5 31,2 32,9 26,1
Otros 0,8 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Las diferencias por sexo siguen siendo muy acentuadas, al igual que en el 2000, nueve de cada
diez mujeres inmigrantes trabajan en los servicios, seis de ellas en el servicio doméstico. Los hom-
bres siguen dedicándose principalmente a la construcción y a la agricultura, sin embargo aunque
la presencia de inmigrantes en la agricultura sigue aumentando, la construcción representa cada
vez una proporción más alta.

Si consideramos la edad, los más jóvenes siguen dedicándose a la agricultura y al servicio
doméstico y ahora también el porcentaje de inmigrantes que se dedica a la construcción ha teni-
do un aumento importante. El tramo comprendido entre los 30 y los 40 años se mantiene pare-
cido salvo en el sector servicios que pierde representación. En las edades más avanzadas destaca
el cambio efectuado entre inmigrantes de la industria a favor del sector de la construcción.

Cuadro 63 Comparativa del sector de actividad de los diferentes colectivos de inmigrantes. Aumento
de trabajadores entre los años 2000 y 2003.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto de Total
del este de África América

Latina
Agricultura 371 118 219 56 -6 895 115 1.768
Industria 191 395 284 73 49 328 124 1.444
Construcción 456 403 244 323 331 800 132 2.689
Servicios 525 85 11 67 518 671 527 2.404
Servicio
doméstico 403 1 17 1 928 1.055 483 2.888
Otros -46 0 0 27 0 -29 -44 -92
Total 1.900 1.002 775 547 1.820 3.720 1.337 11.101

Cuadro 64 Sector de actividad de los inmigrantes extracomunitarios ocupados según edad y sexo.
Años 2000 y 2003.

SEXO EDAD
Hombre Mujer Total 15-29 30-44 45-64 Total

2000
Agricultura 29,1 3,2 18,4 21,5 16,4 12,3 18,4
Industria 20,7 6,1 14,7 14,8 15,0 12,5 14,7
Construcción 33,9 0,0 19,9 14,0 24,5 24,6 19,9
Servicios 14,2 26,5 19,2 21,1 17,8 17,0 19,2
Servicio doméstico 1,3 61,4 26,1 25,9 25,2 32,7 26,1
Otros 0,9 2,8 1,7 2,6 1,0 0,9 1,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2003
Agricultura 24,1 6,3 17,0 22,9 10,3 18,6 17,0
Industria 19,1 5,7 13,7 12,6 16,4 5,8 13,7
Construcción 37,4 0,0 22,4 22,9 23,9 11,1 22,4
Servicios 15,7 27,9 20,6 17,7 23,3 23,0 20,6
Servicio doméstico 3,4 59,8 26,1 23,6 25,7 41,5 26,1
Otros 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Flexibilidad y movilidad laboral

En el estudio realizado en 2000 se resaltaba la alta flexibilidad y movilidad que aportaban los
inmigrantes al sistema productivo de Navarra, la disponibilidad que ofrecían los inmigrantes para
rellenar los huecos en determinados momentos. Esto se veía representado en la proporción rela-
tivamente alta de trabajadores que combinaba más de una actividad a lo largo del año (o en un
mismo momento). 

En el cuadro siguiente se muestra el conjunto de actividades económicas que desarrollan a lo
largo del año, en ambos sondeos, lo que nos permitirá apreciar algunos cambios. Reducimos el
análisis aquí a los inmigrantes que llevan más de un año residiendo en Navarra por las razones
aducidas en secciones anteriores.

En 2000, cuatro de cada diez inmigrantes combinaba más de una actividad distinta a lo largo
del año en una estrategia de adaptación al mercado de trabajo orientada a conseguir ingresos sufi-
cientes. En 2003 esa proporción se había reducido al 25%. Sin embargo, en términos absolutos,
3.700 trabajadores más desarrollan este tipo de estrategias. Podría decirse que, en su conjunto,
los inmigrantes parecen verse menos afectados por la inestabilidad laboral, a la vez que, en un
proceso expansivo, el mercado de trabajo cuenta con más mano de obra dispuesta a una movili-
dad intensa.

La eficacia de esta estrategia para mantenerse ocupado puede analizarse, siquiera parcialmen-
te, por las tasas de ocupación y desempleo en el momento de realización de la encuesta. En este
sentido, se nota una cierta mejoría en la estabilización del empleo, la tasa de ocupación para la
primera actividad mejora 5 puntos porcentuales. Por el contrario, aumenta la inactividad y el des-
empleo entre aquellos que combinan mayor número de trabajos en el año.

La maduración del proceso migratorio después de estos tres años hace que cada vez más se
represente también en la población inmigrante, aún de forma incipiente, una cierta dualización
en cuanto a la situación (a la seguridad) en el mercado laboral, en la medida en que una propor-
ción significativa de los inmigrantes van accediendo a empleos más estables y a plena dedicación.

Es necesario recordar que esta continuidad empírica del empleo que presentan los inmigran-
tes en una proporción mayor que hace tres años no significa automáticamente una estabilidad en
el mismo puesto de trabajo y mucho menos una modalidad contractual estable que sigue siendo
mucho más reducida en la inmensa mayoría de los casos.

Cuadro 65 Ocupación y desempleo de los trabajadores inmigrantes según el número de actividades
desarrolladas a lo largo del año.(Más de un año de residencia en Navarra). Años 2000 y 2003.

Ocupado Parado Inactivo Total Tasa de Tasa de
ocupación desempleo

Actividades en el año 2000
1 actividad 2.873 608 70 3.551 80,9 17,5
2 actividad 1.477 205 60 1.742 84,8 12,2
Tres o más actividades 445 71 0 516 86,2 13,8
Actividades en el año 2003
1 actividad 12.963 1.709 415 15.087 85,9 11,6
2 actividad 2.660 886 74 3.620 73,5 25,0
Tres o más actividades 1.150 230 0 1.380 83,3 16,7

05_II_empleo_OK  10/12/04  11:53  Página 85



PARTE II
LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN NAVARRA

EMPLEO

E V O L U C I Ó N  Y  S I T U A C I Ó N A C T U A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N I N M I G R A N T E E X T R A C O M U N I T A R I A E N N A V A R R A86

Las condiciones de trabajo

Fruto del intenso proceso de regularización experimentado desde 2002, la incorporación al
trabajo de los inmigrantes se ha podido realizar de forma mayoritaria en condiciones de regula-
ridad8. 7.000 nuevos trabajadores han conseguido contratos de trabajo en estos tres años, el 90%
de los que tenían permiso para trabajar. Esto hace bueno lo que parecería una perogrullada: que
con más papeles habría menos irregularidad en el empleo, pero que desgraciadamente no se había
entendido así en el periodo 2000-2001.

Con ello, la irregularidad en el empleo ha descendido en 9 puntos. Incluso en la agricultura
es destacable el descenso en 16 puntos de la irregularidad del empleo. Una mejoría significativa
puede observarse también en la industria (que alcanza el 90% de regularidad) y la construcción.

Aún así, unos 4.000 trabajadores más se han incorporado a la bolsa de empleo irregular ya
importante que existía en 2000, (unos 2.300 entonces).

El tiempo de trabajo soportado por los trabajadores inmigrantes experimenta tan sólo una
ligera mejoría, con un pequeño incremento de los horarios más normalizados, entre 21 y 40
horas, manteniéndose jornadas muy elevadas, superiores a las 40 horas en muchos casos.

Por el contrario, la remuneración bruta conseguida es notablemente mayor: baja seis puntos
porcentuales la proporción de trabajadores con salarios inferiores al SMI y aumenta 16 puntos la
de aquellos que ingresan más de vez y media el SMI. Aún así, la inmensa mayoría de los inmi-
grantes se sitúa por debajo del salario medio para la población autóctona.

Cuadro 66 Regularidad en el empleo de los inmigrantes, por sectores. Años
2000 y 2003

9

Empleo Empleo Situación Total
regular no regular irregular

2000
Agricultura 26,8 6,9 66,2 100,0
Industria 74,0 4,9 21,1 100,0
Construcción 69,6 3,3 27,0 100,0
Servicios 63,5 4,6 32,0 100,0
Servicio doméstico 25,0 12,8 62,2 100,0
Otros 27,3 4,2 68,5 100,0
Total 48,9 6,9 44,2 100,0
2003
Agricultura 44,6 7,1 48,3 100,0
Industria 89,0 2,9 8,2 100,0
Construcción 78,1 3,3 18,6 100,0
Servicios 62,1 6,5 31,4 100,0
Servicio doméstico 28,1 10,7 61,2 100,0
Otros 34,1 65,9 0,0 100,0
Total 57,5 6,6 35,9 100,0

8 Diferenciamos aquí entre la situación regular del trabajador (con los permisos pertinentes de trabajo y residencia) y la regularidad del empleo
(En los términos legalmente establecidos con contrato, seguridad social, etc.). La situación de “empleo regular” requiere que ambas se cumplan. La
situación de “empleo no regular” expresa los casos en los que el trabajador tiene permiso de trabajo, pero la empresa no le hace un contrato (empleo
no declarado o sumergido). La “situación irregular” se refiere a los casos en los que, por falta de permiso de trabajo, la realización de un contrato
es imposible.

9 Ver nota anterior
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Teniendo en cuenta el salario neto por hora trabajada, la proporción de infrapagados o sobreex-
plotados (con una remuneración inferior al SMI por hora) se ha reducido si no tenemos en cuen-
ta a las internas (tomando sólo los trabajadores con jornadas inferiores a las 60 horas) en casi 5 pun-
tos. Aún así, la sobreexplotación afecta a 1 de cada 10 inmigrantes, con una incidencia especial en
el servicio doméstico, sobretodo si es irregular, y por tanto, en mujeres colombianas y ecuatorianas.

Si las internas (con una disponibilidad de 24 horas diarias que no se paga habitualmente) son
incluidas en el análisis, este perfil todavía se intensifica y la reducción de la sobreexplotación es
notablemente menor: tan sólo 2,5 punto, afectando todavía al 16,2% de los trabajadores inmi-
grantes extracomunitarios.

La fuerte reducción de la sobreexplotación que la encuesta refleja para los tres colectivos afri-
canos puede deberse en parte a los cambios de actividad que hemos analizado, aunque también
puede haber un problema de la representatividad de los datos.

Cuadro 67 Jornada y remuneración de los inmigrantes extracomunitarios. Años 2000
1
y 2003.

HORAS SEMANALES ÚLTIMO TRABAJO
Hasta 20 De 21 a 40 De 41 a 60 De 61 a 80 Más de 80 Total

2000
Hasta 1/2 SMI 3,6 0,7 0,0 0,0 0,0 4,4
De 1/2 a 1 SMI 5,8 10,4 3,3 1,0 0,0 20,5
De 1 a 1.5 SMI 1,5 17,4 14,1 1,5 2,2 36,7
De 1.5 a 2 SMI 0,0 13,7 13,4 1,9 0,4 29,3
Más de 2 SMI 0,1 4,3 4,3 0,4 0,0 9,1
Total 11,1 46,5 35,1 4,8 2,6 100
2003
Hasta 1/2 SMI 3,9 0,5 0,0 0,0 0,0 4,3
De 1/2 a 1 SMI 5,4 5,9 1,5 1,0 0,5 14,2
De 1 a 1.5 SMI 0,9 16,7 7,4 1,8 0,7 27,4
De 1.5 a 2 SMI 0,0 18,9 13,0 2,0 1,8 35,8
Más de 2 SMI 0,0 8,9 6,9 2,0 0,5 18,3
Total 10,2 50,8 28,8 6,7 3,5 100

1. Se han introducido pequeñas modificaciones en el método de análisis, de forma que los datos ofrecidos
anteriormente, experimentan ligeras variaciones.

Cuadro 68 Incidencia de la sobreexplotación (remuneración por hora inferior al mínimo legal)
en los inmigrantes extracomunitarios, 20001 y 2003.

AÑO 2000 AÑO 2003
Proporción de Proporción de Proporción Proporción de 

ocupados ocupados infrapagados de ocupados ocupados infrapagados
infrapagados con jornadas inferiores infrapagados con jornadas inferiores

a 60 horas a 60 horas

Europa del este 18,2 14,5 10,9 7,7
Argelia 16,3 14,1 1,3 1,3
Marruecos 10,8 8,7 2,6 1,3
Resto África 12,7 11,5 2,6 2,6
Colombia 27,6 24,0 36,5 21,1
Ecuador 25,1 17,1 20,8 14,0
Resto América Latina 13,0 8,1 12,4 7,1
Agricultura 16,4 16,1 14,6 9,8
Industria 4,4 4,5 3,7 2,6
Construcción 8,3 6,2 2,3 2,5
Servicios 19,3 12,1 10,1 7,1
Servicio Doméstico 36,2 26,7 38,9 23,2
Hombre 11,8 10,1 9,6 6,6
Mujer 29,0 20,6 26,6 14,7
Irregular 24,6 19,7 26,2 17,6
Regular 13,1 8,9 9,3 4,2
Total 18,7 14,1 16,2 9,6

1. Se han introducido pequeñas modificaciones en el método de análisis, de forma que los datos ofrecidos
anteriormente, experimentan ligeras variaciones.
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En el cuadro siguiente expresamos la remuneración media por hora de aquellos trabajadores
que tienen jornadas más normalizadas (entre 30 y 50 horas semanales). Vemos cómo los trabaja-
dores dedicados a la agricultura y los servicios (incluido el servicio doméstico) han experimenta-
do subidas más reducidas en sus salarios (respectivamente, 17%, 15% y 14% acumulado en tres
años), ligeramente por encima de la inflación oficial y seguramente por debajo del aumento del
coste de la vida experimentado/sentido por estas personas. Por el contrario, la industria y la cons-
trucción experimentan subidas notablemente mayores (28% y 23% respectivamente).

Esta evolución que expresa a la vez, las mejoras retributivas en los respectivos sectores y la posi-
ble promoción profesional de los trabajadores en sus empresas, sin duda presenta una fuerte inte-
rrelación con la dinámica de atracción  más o menos intensa y con la situación general de los dis-
tintos sectores.

Las remuneraciones más altas están por ello asociadas en ocasiones con un mayor crecimiento de
la presencia de cada colectivo en cada uno de los sectores (argelinos en la industria y la construcción).

Aunque el número de inmigrantes que consiguen un empleo de una cierta cualificación casi
se ha duplicado, la proporción tiende a ser menor, muy especialmente en la industria, donde el
acceso de los inmigrantes a puestos más cualificados se muestra especialmente bloqueado. 

Cuadro 69 Remuneración media en los distintos sectores y para los principales colectivos de inmigrantes.
Jornadas entre 30 y 50 horas (euros por hora trabajada). Años 2000 y 2003.

Agricultura Industria Construcción Servicios Servicio
Doméstico

2000
Europa del este 4,16 5,01 5,25 4,48 3,55
Argelia 4,42 4,55 5,12 6,04 sd
Marruecos 3,75 4,11 4,97 5,08 sd
Resto África 4,79 5,21 4,80 4,04 3,55
Colombia sd 3,92    4,76 4,56 2,99
Ecuador 4,52 4,53 5,20 3,32 3,38
Resto América Latina sd 4,78 4,35 4,17 4,24
Total 4,20 4,62 4,97 4,42 3,42
2003
Europa del este 5,37 6,15 5,56 5,09 4,32
Argelia 5,20 6,84 6,62 5,28 sd
Marruecos 5,00 5,67 6,72 6,18 sd
Resto África sd 5,41 5,74 5,40 sd
Colombia sd 4,75 6,25 4,47 3,87
Ecuador 4,66 6,10 5,50 5,15 3,78
Resto América Latina sd 5,54 7,30 4,70 3,51
Total 4,92 5,92 6,10 5,09 3,90
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El desempleo de los inmigrantes

Partimos en este apartado de la explicación compleja del desempleo de los inmigrantes que
hemos desarrollado anteriormente 10, según la cual detrás de las abultadas cifras de desempleo que
expresa la estadística (se mantienen a un nivel cinco veces superior al de la población de acogi-
da), encontramos factores y significaciones distintas:

- Un desempleo coyuntural de llegada.

- Un desempleo estacional propio de las actividades que en algunos casos desarrollan (por
ejemplo agricultura).

- Un desempleo friccional ligado a la movilidad entre empleos propia de un sector con una
gran flexibilidad.

- Un desempleo discriminatorio, que afecta al conjunto de los inmigrantes frente a la socie-
dad de acogida, y a unos colectivos de inmigrantes más que a otros, y que se expresa en el
proceso de selección de los contratadores, basado en prejuicios y estereotipos.

Trataremos aquí de desbrozar esta compleja realidad y de ver cómo evoluciona en cada uno
de sus aspectos.

Cuadro 70 Empleos cualificados ocupados por inmigrantes. Años 2000 y 2003.

Número de Total Proporción
empleos inmigrantes

cualificados ocupados

2000
Agricultura 66 1.520 4,3
Industria 792 1.213 65,3
Construcción 541 1.646 32,9
Servicios 909 1.592 57,1
Servicio doméstico 0 2.155 0,0
Otros 0 137 0,0
Total 2.308 8.263 27,9
2003
Agricultura 117 3.288 3,6
Industria 909 2.661 34,2
Construcción 1.069 4.337 24,6
Servicios 2.177 3.997 54,5
Servicio doméstico 4 5.051 0,1
Otros 0 50 0,0
Total 4.276 19.384 22,1

10
Laparra, Miguel, Ed. (2003). Extranjeros en el purgatorio. Barcelona, Bellaterra.
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Las cifras globales del desempleo

Sobre lo ya dicho respecto del éxito en el acceso al empleo en apartados anteriores, en éste nos
centraremos en conocer las características de los inmigrantes extracomunitarios afectados por el
desempleo.

Ya hemos advertido de la distinta tendencia del desempleo para hombres y mujeres, hasta tal
punto de que si en 2000, la tasa de desempleo masculina era superior, ahora la relación se ha
invertido. 

Las mejoras entre los varones se distribuyen entre grupos de edad muy diversos, con intermi-
tencias que pueden deberse al azar de la muestra, aunque parecen centrarse sobre todo en las eda-
des intermedias, en torno a los 40 años.

Destaca el incremento del desempleo entre los más jóvenes (15 a 19 años) que en realidad
esconde otro problema de abandono prematuro del sistema educativo que habría que combatir.
En el caso de las chicas, el crecimiento ha sido muy rápido, alcanzando tasas de desempleo muy
altas. Aunque afecta a pocos casos, poco más de 300 entre ambos sexos, este colectivo debería ser
objeto de una atenta observación con vistas a desarrollar programas específicos que promuevan
su cualificación profesional como objetivo inmediato y su inserción laboral a medio plazo.

Cuadro 71 Incidencia del desempleo en los inmigrantes extracomunitarios en el
momento de la encuesta, por grupos de edad y sexo. Años 2000 y 2003.

NÚMERO DE TASAS
DESEMPLEADOS DE DESEMPLEO

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

2000
15-19 98 42 140 50,3 24,3 38,0
20-24 292 230 522 27,2 30,9 28,7
25-29 462 259 721 28,3 21,0 25,2
30-34 385 251 636 20,7 23,2 21,6
35-39 337 88 425 34,5 20,1 30,0
40-44 280 70 350 44,4 18,9 35,0
45-49 83 78 161 25,5 31,2 28,0
50-54 40 10 50 38,5 8,4 22,4
55-59 0 0 0 0,0 0,0 0,0
60-64 0 22 22 0,0 100,0 51,2
Total 1.977 1.050 3.027 28,9 23,5 26,8
2003
15-19 125 191 316 39,7 65,9 52,2
20-24 479 485 964 20,3 28,0 23,6
25-29 686 541 1.227 15,4 21,1 17,5
30-34 784 446 1.230 25,4 22,5 24,3
35-39 298 332 630 14,8 21,1 17,5
40-44 529 101 630 30,7 8,9 22,0
45-49 260 112 372 37,8 17,9 28,3
50-54 7 70 77 3,6 25,1 16,2
55-59 16 0 16 11,0 0,0 6,8
60-64 0 97 97 0,0 63,4 56,7
Total 3.184 2.375 5.559 21,2 22,8 21,9
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En el cuadro siguiente puede verse cómo la reducción del desempleo afecta más a las zonas
rurales, mientras en la Comarca de Pamplona aumenta para las mujeres.

Las mujeres africanas, que experimentaban tasas de desempleo muy altas en 2000, habrían
mejorado notablemente en este aspecto.

El desempleo en una perspectiva anual

Una perspectiva más ajustada de la situación de los inmigrantes respecto del desempleo la
tenemos si, también es este caso, realizamos el análisis desde una perspectiva anual, recogiendo
si los inmigrantes han experimentado algún periodo de desempleo a lo largo del año y de qué
duración.

También aquí el análisis se realiza exclusivamente para aquellos inmigrantes con más de un
año de residencia en Navarra, es decir con un mínimo asentamiento en nuestra comunidad. 

Nos interesa aquí también estudiar con qué características de los inmigrantes viene asociada
una inserción en el mercado de trabajo más intensa y más estable. Es lo que puede verse en las
tablas siguientes.

Cuadro 72 Incidencia del desempleo en los inmigrantes extracomunitarios en el momento de la
encuesta, según el lugar de origen, residencia y sexo. Años 2000 y 2003.

NÚMERO DE TASAS
DESEMPLEADOS DE DESEMPLEO

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

2000
Residencia Norte 50 70 120 21,5 34,7 27,6

Estella, Tafalla, Tudela 1.136 407 1.543 31,6 29,3 30,9
Comarca de Pamplona 791 573 1.364 26,3 19,9 23,2

Origen Europal del Este 53 58 111 8,5 13,1 10,4
Argelia 646 8 654 56,9 24,2 56,0
Marruecos 392 133 525 24,5 43,8 27,6
Resto África 84 76 160 15,2 59,4 23,6
Colombia 173 174 347 33,4 20,2 25,2
Ecuador 460 342 802 24,8 22,8 23,9
Resto América Latina 168 259 427 30,3 21,6 24,4

Total 1.976 1.050 3.026 28,9 23,5 26,8
2003
Residencia Norte 174 122 296 22,1 29,3 24,6

Estella, Tafalla, Tudela 1.765 771 2.536 23,8 22,0 23,2
Comarca de Pamplona 1.245 1.481 2.726 18,3 22,7 20,5

Origen Europa del Este 354 205 559 17,6 14,3 16,2
Argelia 686 0 686 32,3 0,0 31,2
Marruecos 640 55 695 26,5 11,8 24,1
Resto África 197 102 299 17,0 38,6 21,0
Colombia 154 278 432 11,5 13,8 12,8
Ecuador 1.098 1.354 2.452 23,5 33,4 28,1
Resto América Latina 54 382 436 4,3 18,0 12,9

Total 3.183 2.376 5.559 21,2 22,8 21,9
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Cuadro 74 Ocupación y desempleo de los inmigrantes extracomunitarios a lo largo del año, según sus
características personales. 2003 (Más de un año de residencia en Navarra)

OCUPACIÓN PLENA DESEMPLEADOS
( 0 MESES PARADO) EN EL AÑO

Número de Proporción Número de Proporción Duración Desempleo Total
ocupados del total desempleados del total (media total (12 m.

(algún mes) meses/año) parado)

Actualmente ocupados 11.571 68,1 5.413 31,9 3,3 16.984
Actualmente parados 5 0,2 3.108 99,8 5,1 242 3.113
Europa del Este 1.639 64,9 887 35,1 3,9 21 2.526
Argelia 815 42,0 1.124 58,0 4,0 62 1.939
Marruecos 977 41,4 1.381 58,6 4,2 60 2.358
Resto África 797 64,0 445 35,8 5,9 99 1.242
Colombia 2.613 83,5 518 16,5 4,0 0 3.131
Ecuador 3.251 51,6 3.054 48,4 3,7 0 6.305
Resto América Latina 1.479 57,1 1.111 42,9 3,4 0 2.590
Norte 560 63,0 329 37,0 5,4 32 889
Estella, Tafalla, Tudela 4.096 46,3 4.751 53,7 3,9 110 8.847
Comarca de Pamplona 6.916 66,8 3.440 33,2 3,9 100 10.356
Llevan entre 1 y 2 años 2.241 42,7 2.997 57,2 4,2 93 5.238
Llevan entre 2 y 4 años 7.304 60,8 4.709 39,2 3,8 79 12.013
Llevan entre 5 y 9 años 1.650 72,7 620 27,3 4,0 67 2.270
Llevan entre 10 y 14 años 191 51,2 183 48,9 4,7 4 374
Llevan más de 15 años 174 93,5 12 6,5 6,0 0 186
15-29 5.055 54,7 4.182 45,3 3,9 110 9.237
30-44 5.407 60,5 3.533 39,5 4,1 129 8.940
45-64 1.109 57,9 805 42,1 3,5 3 1.914
Hombre 6.523 53,8 5.612 46,2 3,8 217 12.135
Mujer 5.049 63,4 2.909 36,6 4,3 25 7.958
Total 11.572 57,6 8.521 42,4 3,9 242 20.093

Cuadro 73 Ocupación y desempleo de los inmigrantes extracomunitarios a lo largo del año, según sus
características personales. 2000 (Más de un año de residencia en Navarra)

OCUPACIÓN PLENA DESEMPLEADOS
( 0 MESES PARADO) EN EL AÑO

Número de Proporción Número de Proporción Duración Desempleo Total
ocupados del total desempleados del total (media total (12 m.

(algún mes) meses/año) parado)

Actualmente ocupados 3.203 67,9 1.511 32,1 4,00 0 4.714
Actualmente parados 23 2,0 1.147 98,0 5,99 109 1.170
Europa del Este 300 63,8 170 36,2 3,15 0 470
Argelia 233 33,2 468 66,8 5,33 0 701
Marruecos 593 47,7 650 52,3 4,79 32 1.243
Resto África 286 56,5 220 43,5 5,32 8 506
Colombia 274 45,8 324 54,2 4,01 0 598
Ecuador 731 62,2 445 37,8 3,63 22 1.176
Resto América Latina 809 67,8 384 32,2 7,04 48 1.193
Norte 150 68,2 70 31,8 6,47 0 220
Estella, Tafalla, Tudela 973 41,7 1.358 58,3 4,70 67 2.331
Comarca de Pamplona 2.103 63,2 1.227 36,8 4,94 42 3.330
1999 1.179 45,4 1.420 54,6 4,71 38 2.599
1996-1998 1.368 61,6 852 38,4 5,11 36 2.220
1991-1995 527 62,4 318 37,6 4,47 25 845
1986-1990 129 66,5 65 33,5 6,78 10 194
Antes 1986 30 90,9 3 9,1 5,00 0 33
15-29 1.055 50,8 1.022 49,2 5,15 45 2.077
30-44 1.823 56,8 1.386 43,2 4,53 42 3.209
45-64 348 58,1 251 41,9 5,53 22 599
Hombre 1.762 50,4 1.731 49,6 4,68 0 3.493
Mujer 1.464 61,2 927 38,8 5,20 109 2.391
Total 3.226 54,8 2.658 45,2 4,12 109 5.884
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En el 2000 el 55 % de los inmigrantes activos había estado trabajando durante todo el año;
para 2003 este porcentaje aumenta 2,8 puntos. Como es lógico, la proporción de trabajadores
que han experimentado algún periodo de desempleo en el año se reduce en la misma proporción.
Asimismo, un 2% habrían estado desempleados durante todo el año, en el 2003 se reduce hasta
poco más del 1%. Si el desempleo de larga duración era estadísticamente despreciable entre los
inmigrantes en 2000, todavía ha reducido más su expresión en estos años, a pesar de la intensa
llegada del periodo 2000-2002: poco más de 200 personas, de un total de 20.000 trabajadores
con más de un año de residencia han estado parados más de 12 meses.

En los dos periodos analizados, el tiempo promedio que los inmigrantes que han estado para-
dos en el año sería de cuatro meses en esta situación, experimentando tan sólo una ligera reduc-
ción. En el cuadro siguiente podemos ver, sin embargo, cómo detrás de una media de tiempo en
el desempleo prácticamente igual, encontramos reducciones significativas en los periodos muy
cortos (hasta tres meses), pero también en los periodos superiores a 6 meses.

Por ello podemos decir que la situación general del colectivo ha mejorado ligeramente en
estos tres años, aunque la experiencia del desempleo sigue tocando a cuatro de cada 10 inmi-
grantes activos.

Por colectivos, los colombianos han visto reducida sustancialmente la incidencia del desem-
pleo, pero también de forma significativa los argelinos y las personas provenientes del África Sub-
sahariana. Por el contrario el resto de los latinoamericanos han experimentado más dificultades
para mantenerse ocupados durante todo el año.

También en este análisis carente del sesgo estacional, los más jóvenes, los varones y los resi-
dentes en el sur de Navarra experimentan una mejoría más clara (aunque en este caso, las muje-
res y los residentes en la Comarca de Pamplona también mejoran sustancialmente).

Cuadro 75 Duración del desempleo en los inmigrantes extracomunitarios. Personas con
más de un año de residencia. Años 2000 y 2003.

Número % %
de parados acumulado

2000
Menos de 1 mes 420 35,8 35,8
De 1 a 3 meses 244 20,9 56,7
De 3 a 6 meses 134 11,3 68.0
De 6 a 12 305 26,1 94,1
Más de 12 meses 66 5,6 99,7
2003
Menos de 1 mes 613 21,5 21,5
De 1 a 3 meses 788 27,6 49,1
De 3 a 6 meses 796 27,9 77,0
De 6 a 12 575 20,2 97,2
Más de 12 meses 80 2,8 100,0
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Si atendemos a las características de los empleos realizados en el año, vemos cómo aquellos
que logran tener una ocupación constante son, en mayor proporción los que han trabajado en
los servicios y en la industria (se multiplica por cuatro el número de trabajadores ocupados todo
el año), especialmente en empleos cualificados (74,6% de ocupación plena, 10 puntos más que
en 2000). El trabajo autónomo es una fuente de estabilidad ocupacional, bien como dedicación
principal, bien como complemento de otros trabajos en periodos de inactividad, pero afecta a
una proporción reducida de inmigrantes.

La duración media del desempleo tan sólo se reduce significativamente, en más de un mes, en
aquellos que han trabajado en el sector de la construcción (dejando al margen el reducidísimo
número de autónomos que se ven afectados por el desempleo).

Por el contrario disminuye la ocupación plena en el servicio doméstico y en la agricultura.

Cuadro 76 Ocupación y desempleo de los inmigrantes extracomunitarios a lo largo del año, según las
características del empleo. Activos llegados antes de un año. Años 2000 y 2003.

OCUPACIÓN PLENA DESEMPLEADOS
(0 MESES PARADO) EN EL AÑO
Número de Proporción Número de Proporción Duración Total
ocupados del total desempleados del total (media 

(algún mes) meses/año)

2000
Ha trabajado en agricultura 495 38,2 802 61,8 4,38 1.297
Ha trabajado en industria 524 47,2 585 52,8 4,11 1.109
Ha trabajado en construcción 813 54,1 690 45,9 3,90 1.503
Ha trabajado en servicios 992 68,7 453 31,3 4,39 1.445
Ha trabajado en servicio doméstico 1.051 68,7 479 31,3 3,45 1.530
Ha trabajado regular 2.504 65,8 1.304 34,2 4,02 3.808
Ha trabajado no regular 1.257 47,8 1.371 52,2 4,14 2.628
Ha sido autónomo 317 72,4 121 27,6 4,11 438
Ha sido asalariado 2.953 57,3 2.204 42,7 4,15 5.157
Cualificado 1.311 64,9 710 35,1 4,08 2.021
No cualificado 991 50,5 970 49,5 4,03 1.961
Desprotegido 1.479 55,4 1.190 44,6 0,07 2.669
Marginal 148 79,1 39 20,9 4,07 187
Total 3.226 54,8 2.658 45,2 5,58 5.884
2003
Ha trabajado en agricultura 1.365 31,6 2.960 68,4 4,15 4.325
Ha trabajado en industria 2.224 67,2 1.085 32,8 3,94 3.309
Ha trabajado en construcción 2.875 57,7 2.110 42,3 2,63 4.985
Ha trabajado en servicios 3.783 69,1 1.689 30,9 3,87 5.472
Ha trabajado en servicio doméstico 3.294 64,5 1.813 35,5 3,64 5.107
Ha trabajado regular 7.747 62,9 4.577 37,1 3,43 12.324
Ha trabajado no regular 3.897 51,1 3.729 48,9 4,09 7.626
Ha sido autónomo 368 93,9 24 6,1 1,38 392
Ha sido asalariado 11.023 57,7 8.073 42,3 3,69 19.096
Cualificado 3.802 74,6 1.296 25,4 4,01 5.098
No cualificado 4.787 59,8 3.214 40,2 3,26 8.001
Desprotegido 4.587 50,5 4.502 49,5 4,05 9.089
Marginal 30 33,3 60 66,7 3,39 90
Total 11.572 57,6 8.521 42,4 3,90 20.093
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El acceso al primer empleo en Navarra

Buscar un empleo requiere tiempo. Buscar un buen empleo requiere más tiempo. Dedicar
tiempo a buscar empleo es rentable individualmente, pero también lo es socialmente puesto que
se ayuda a cubrir un empleo más productivo, a mejorar la asignación de los recursos humanos y
por tanto a aumentar el bienestar general. Es algo que seguramente tendría que considerarse a la
hora de tomar decisiones sobre la protección de los desempleados y el diseño de las políticas acti-
vas de empleo.

En lo que aquí nos interesa, en 2003 se mantiene la tendencia anterior en cuanto a que los
inmigrantes con más tiempo de residencia en Navarra acceden más al empleo y consiguen emple-
os más estables que les sitúan menos veces en periodos de desempleo.

Sin embargo, en comparación con 2000, la situación de los recién llegados ha empeorado
notablemente. La tasa de ocupación ha descendido en los dos primeros años de residencia mien-
tras que la tasa de desempleo aumentaba. Esto indica mayores dificultades económicas y de inser-
ción laboral en esta primera fase (bastante larga por otra parte, y cuando más necesidades tienen
estas personas de transferir recursos a su países de origen). 

La mayor contradicción la encontramos en que es justamente en este periodo en el que mayo-
res necesidades presentan los inmigrantes, y mayor sería el interés de una intensa intervención
pública (en este caso de los servicios públicos de empleo, pero también seguramente en otros
ámbitos), y sin embargo la situación de irregularidad en la que se desenvuelven la inmensa mayo-
ría los primeros años de residencia se muestra como un obstáculo insalvable para recibir una
correcta atención. No cabe duda de que un planteamiento más pragmático de la situación lleva-
ría a revisar profundamente estas contradicciones.

Cuadro 77 Evolución de las tasas de ocupación y desempleo según el tiempo de residencia en
Navarra de los inmigrantes extracomunitarios Años 2000 y 2003.

Quinquenios de Ocupado Parado Inactivo Total Tasa de Tasa de
llegada a Navarra1 ocupación desempleo

2000
Hace dos años 5.587 2.373 471 8.431 66,3 29,8
Entre 3 y 5 años 1.886 387 265 2.538 74,3 17,0
Entre 6 y 10 años 625 220 156 1.001 62,4 26,0
Entre 10 y 15 años 151 43 . 194 77,8 22,2
Más de 15 años 30 3 3 36 83,3 9,1
Total 8.279 3.026 895 12.200 67,9 26,8
2003
Hace dos años 7.003 3.574 1.627 12.204 57,4 33,8
Entre 3 y 5 años 10.446 1.568 1.001 13.015 80,3 13,1
Entre 6 y 10 años 1.914 356 201 2.471 77,5 15,7
Entre 10 y 15 años 311 62 373 83,4 16,6
Más de 15 años 186 . 62 248 75,0 0,0
Total 19.860 5.560 2.891 28.311 70,1 21,9

1. En el estudio realizado en 2000 se tomaba como referencia el año de llegada a España de los inmigrantes Por
cuestiones metodológicas, en el presente estudio se toma como referencia el año de llegada a Navarra.

05_II_empleo_OK  10/12/04  11:53  Página 95



PARTE II
LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN NAVARRA

EMPLEO

E V O L U C I Ó N  Y  S I T U A C I Ó N A C T U A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N I N M I G R A N T E E X T R A C O M U N I T A R I A E N N A V A R R A96

Otro elemento para la reflexión tendría que ser la constatación de que, después de los dos
primeros años, aunque se produce una mejoría significativa respecto del periodo anterior
(encuesta 2000), los datos no son coherentes con una previsible promoción profesional y esta-
bilización mayor de los que llevan más tiempo: después de los dos primeros años, las tasas de
desempleo presentan una ligera tendencia ascendente conforme aumenta el tiempo de residen-
cia (del 13,1 al 16,6%). 

De acuerdo con la legislación europea en materia de discriminación, el Plan para la Integra-
ción Social de la Población Inmigrante defiende, dentro del objetivo general de mejorar las con-
diciones de trabajo de la población inmigrante, que es necesario promover la igualdad de opor-
tunidades en la empresa y “eliminar las barreras estructurales que impiden acceder en condicio-
nes de igualdad al mercado de trabajo”.  Diversos indicadores nos van mostrando cómo la pro-
moción de los inmigrantes en el ámbito laboral se enfrenta a múltiples obstáculos. A largo plazo,
los procesos de estancamiento y los frenos a la promoción laboral van preparando el camino
para la segmentación laboral y para la dualización social. No se puede contener artificialmente
la promoción laboral y social de los inmigrantes sin arriesgarse a generar un conflicto étnico a
medio plazo.

Otra cosa es el momento de llegada, en el que las dificultades para encontrar un empleo son
entendibles. Aquí también, si analizamos la situación de los que llegaron el último año vemos
cómo con el paso del tiempo, la inmensa mayoría accede a un empleo. Sin embargo, dentro de
una buena parte del primer año de residencia la situación se ha vuelto más complicada: si en el
año 2000, después de tres meses de residencia, la inmensa mayoría ya había encontrado un
empleo, en 2003, después de nueve meses de estancia en Navarra, todavía 4 de cada 10 inmi-
grantes están desempleados. 

La situación del segmento del mercado de trabajo al que tienen acceso los inmigrantes puede
haber variado en estos tres años, en paralelo con la ralentización del crecimiento económico, y
eso puede dificultar esa primera inserción laboral. Sin embargo, ya hemos visto cómo eso no ha
sido inconveniente para una mejora en términos de empleo de los que ya estaban aquí. Por tanto,
podemos apuntar a que hay otros factores: la búsqueda de empleo de los inmigrantes en el pri-
mer año puede estar haciéndose más difícil por una creciente complejidad y competencia en los
circuitos de relaciones que canalizan el acceso al empleo y sobre todo por una menor demanda
en el sector agrícola y en el servicio doméstico, puertas d entrada habituales al empleo (irregular)
en Navarra. El mayor uso de las oficinas de empleo privadas y el menor recurso a visitar directa-
mente las empresas puede ser indicativo de esa creciente dificultad, tal como podemos ver en la
tabla siguiente.

Cuadro 78 Tasa de desempleo de los inmigrantes extracomunitarios
llegados a Navarra en el último año, según el momento
de llegada. Años 2000 y 2003.

Diciembre Mayo
2000 2003

Hace tres meses 68,8 80,6
Hace seis meses 32,8 42,3
Hace nueve meses 19,6 38,8
Hace 12 meses 23,4 18,8
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Nuevamente esta dinámica nos sugiere la necesidad de una mayor intervención de los servi-
cios de empleo en este primer año de residencia, a través de mecanismos de asesoramiento y for-
mación ocupacional, e incluso de captación de residentes legales en otras comunidades autóno-
mas, a la par que se establecen los medios para que la ausencia de empleo en un periodo relati-
vamente largo no lleve a la incorporación de estas personas a los circuitos de la marginación y la
delincuencia. 

Acceso a la formación

En estos tres años el número de inmigrantes incorporados a cursos de formación ha aumen-
tado un 50%, pasando de 2.209 personas en 2000 a 3.359 en 2003. Desde la perspectiva del
incremento de “plazas” en tres años, el crecimiento no es desdeñable. Sin embargo, queda muy
lejos de haber respondido a la velocidad con la que evoluciona el flujo migratorio. Por ello, en
términos relativos, el acceso de los inmigrantes al sistema de formación se ha reducido en 7 pun-
tos porcentuales. Si el descenso en la actividad formativa de las personas que no tienen regulari-
zada su situación administrativa puede ser explicable por cuestiones de forma y procedimiento,
el descenso de 8 puntos porcentuales en el acceso a la formación de los inmigrantes con permi-
so de residencia apunta a una respuesta excesivamente lenta, poco adecuada y poco motivadora
del conjunto del sistema de formación ocupacional y educación de adultos para este sector de
población, máxime teniendo en cuenta las condiciones de trabajo en las que se desenvuelven.

Cuadro 79 Formas por las que buscan empleos los inmigrantes desempleados. Años 2000
y 2003.

2000 2003
Número % Número %

Relaciones personales 1.618 56,7 3.199 63,1
Dirigido a empresas 1.340 46,9 1.477 29,1
Prensa 1.050 36,8 1.801 35,5
Otros métodos 968 33,9 1.348 26,6
Oficina empleo pública 641 22,5 1.417 27,9
Oficina empleo privada 580 20,3 1.832 36,1
Anuncios 348 12,2 1.147 22,6
Esperando resultado solicitud 159 5,6 158 3,1
Espera llamada 129 4,5 373 7,4
Estableciéndose por su cuenta 65 2,3 352 6,9
Total personas 2.855 100,0 5.071 100,0

Cuadro 80 Acceso a la formación de los inmigrantes según su situación
administrativa (proporción de inmigrantes que han
realizado un curso en el último año). Años 2000 y 2003.

2000 2003

Residente legal 20,4 12,5
En trámite 16,9 6,9
Irregular 14,2 11,2
Turista 13,3 7,3
Total 18,0 11,6
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La participación en cursos de castellano incluso ha descendido en términos absolutos a juicio de
los propios inmigrantes, a pesar del aumento de la población de habla no hispana recién llegada. Si
no se realiza un esfuerzo importante en promover el aprendizaje correcto del/los idiomas locales, el
único modelo posible de integración es el de la segregación en guetos culturales y lingüísticos.

La formación de carácter profesional (entiéndase ocupacional y continua) sí ha experimenta-
do un notable incremento: se ha multiplicado por tres, lo que parece ir más en la línea de la evo-
lución del proceso migratorio, aunque todavía sin llegar a alcanzar un nivel suficiente. 

Si tenemos en cuenta tan sólo a los inmigrantes activos, el incremento ha sido incluso más
reducido, tal como puede verse en la tabla siguiente.

Analizando el nivel de acceso a cursos de formación según las características de los inmigran-
tes podemos ver cómo se produce un proceso general de igualación a la baja (menos diferencias
entre colectivos y menor acceso en general). En cualquier caso, las dinámicas parecen haber sido
distintas si comparamos los dos años:

- Encontramos casos, como el colectivo ecuatoriano, en los que el acceso a la formación ha
sido bajo en ambos momentos.

- En otros casos el bajo acceso a la formación en 2000, ha seguido descendiendo todavía más,
como en los trabajadores de la agricultura y la construcción

- En los casos en los que los niveles iniciales eran comparativamente elevados (normalmente
de países de lengua no hispana, como Europa del Este y Argelia) el acceso a la formación ha
descendido en 2003.

Finalmente, destacamos la situación de los desempleados, que también han visto muy reduci-
do su acceso a la formación en términos relativos (doce puntos porcentuales menos): nueve de
cada diez no han accedido a un curso de formación en el año anterior, en una proporción inclu-
so inferior a la de los inmigrantes ocupados. La reducción todavía ha sido mayor para los residen-
tes legales, situándose en una tasa de acceso del 12,6%. Con estos datos, parece manifiesto que la
estrategia promovida en el Plan de Integración Social de la Población Inmigrante, en cuanto a la
combinación de actividades formativas y protección social para los inmigrantes desempleados ha
tenido una incidencia muy escasa.

Cuadro 81 Cursos realizados por los inmigrantes activos. Años 2000 y 2003.

Número %

2000
Español 869 40,4
Información sociedad española 26 1,2
Formación profesional 550 25,6
Otros 707 32,9
Total 2.152 100
2003
Español 736 25,0
Información sociedad española 128 4,3
Formación profesional 1.523 51,7
Otros 558 18,9
Total 2.945 100
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Cuadro 82 Nivel de acceso de los inmigrantes a la formación. Proporción del total de
inmigrantes y de los residentes legales que han realizado cursos en el último
año. Año 2000.

Todos Con permiso
de residencia

Origen Europa del este 28,1 19,1
Argelia 18,2 13,7
Marruecos 24,0 23,3
Resto África 16,6 15,9
Colombia 17,7 24,9
Ecuador 8,8 17,0
Resto América Latina 24,0 25,1

Residencia Norte 6,4 11,1
Estella, Tafalla, Tudela 16,0 19,6
Comarca Pamplona 20,5 22,0

Estudios secundaria No titulados 15,0 14,6
o universitarios1 Titulados 20,8 27,4
Actividad Ocupado 16,4 18,9

Parado 22,6 27,2
Sector de actividad Agricultura 16,9 19,3

Industria 22,6 26,5
Construcción 14,7 16,4
Servicios 18,9 21,5
Servicio Doméstico 16,8 19,7

Total 18,0 20,6

1.Para el presente estudio se considera “titulado”: con la LOGSE, los inmigrantes con 2º Bachillerato, título de
bachiller o superior; con el modelo anterior, los que terminaron COU o superior. Se consideran “No titulados”: con
la LOGSE, los que tengan 1º Bachillerato o inferior; con el modelo anterior, los que terminaron Bachiller, 2º de
BUP o inferior.

Cuadro 83 Nivel de acceso de los inmigrantes a la formación. Proporción del total de
inmigrantes y de los residentes legales que han realizado cursos en el último
año. Año 2003.

Todos Con permiso
de residencia

Origen Europa del este 9,8 10,7
Argelia 7,6 4,6
Marruecos 15,1 14,0
Resto África 14,2 15,7
Colombia 16,9 21,0
Ecuador 9,9 11,5
Resto América Latina 11,3 12,6

Residencia Norte 9,8 12,8
Estella, Tafalla, Tudela 10,0 10,4
Comarca Pamplona 24,8 27,4

Estudios secundaria No titulados 8,2 8,4
o universitarios1 Titulados 14,5 16,5
Actividad Ocupado 12,0 12,5

Parado 10,3 12,6
Sector de actividad Agricultura 5,0 5,2

Industria 16,2 16,9
Construcción 3,3 3,4
Servicios 13,9 14,4
Servicio Doméstico 25,3 26,9

Total 11,6 12,5

1.Para el presente estudio se considera “titulado”: con la LOGSE, los inmigrantes con 2º Bachillerato, título de
bachiller o superior; con el modelo anterior, los que terminaron COU o superior. Se consideran “No titulados”: con
la LOGSE, los que tengan 1º Bachillerato o inferior; con el modelo anterior, los que terminaron Bachiller, 2º de
BUP o inferior.
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Para analizar las dificultades que han encontrado los inmigrantes a la hora de acceder a la for-
mación puede observarse el cuadro siguiente, que recoge las contestaciones a una pregunta de
doble respuesta.

En general, más de 13.000 personas activas manifiestan que les habría gustado hacer un curso
en el año anterior pero no han podido. Se trata de un cúmulo de causas, entre las que destaca
especialmente el hecho de estar trabajando. Junto a las responsabilidades familiares nos orienta a
las dificultades de disponer de tiempo para estas actividades (recuérdese las largas jornadas en
muchos casos) a la hora de buscar una explicación. Los problemas de información, de coste o de
irregularidad son aducidos también en una forma significativa. Todo ello hace pensar en la nece-
sidad de un esfuerzo especial de adecuación a las características y a las posibilidades de esta pobla-
ción a la hora de potenciar su nivel de cualificación.

Cuadro 84 Dificultades encontradas por los inmigrantes activos que no han
realizado cursos de formación en el último año, pero que les
habría gustado hacerlos. Año 2003.

Número %

Dificultades con el idioma 634 4,8
Falta de información 3.850 29,0
Falta de tiempo por cargas familiares 2.454 18,5
No puede pagar el curso 3.008 22,7
En el municipio donde vivo no hay oferta 1.134 8,5
No estaba en situación regular 2.941 22,2
No podía porque estaba trabajando 7.700 58,1
Otras 1.169 8,8
Total 13.264 100,0

Cuadro 85 Situación legal y acceso a la formación de los inmigrantes que han estado algún mes
desempleados en el último año. Años 2000 y 2003.

REALIZÓ ALGÚN CURSO REALIZÓ ALGÚN CURSO
DE FORMACIÓN (NÚMERO) DE FORMACIÓN (%)

Sí No, le habría No,no le Total Sí No, le habría No,no le Total
gustado interesa gustado interesa

2000
Residente
legal 729 1.702 485 2.916 25,0 58,4 16,6 100,0
Turista 85 357 72 514 16,5 69,5 14,0 100,0
En trámite 222 754 191 1.167 19,0 64,6 16,4 100,0
Irregular 365 1.376 319 2.060 17,7 66,8 15,5 100,0
Total 1.401 4.189 1.067 6.657 21,0 62,9 16,0 100,0
2003
Residente
legal 1.083 2.810 3.022 6.915 15,7 40,6 43,7 100,0
Turista 57 493 148 698 8,2 70,6 21,2 100,0
En trámite 149 718 323 1.190 12,5 60,3 27,1 100,0
Irregular 580 3.299 1.856 5.735 10,1 57,5 32,4 100,0
Total 1.869 7.320 5.349 14.538 12,9 50,4 36,8 100,0
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Si atendemos específicamente a los desempleados (a aquellos que han experimentado algún
periodo de desempleo en el año), encontramos que unos 1.900 han realizado algún curso duran-
te el año anterior a la encuesta. Por el contrario, unos 7.300 desempleados no han realizado nin-
gún curso pese a manifestar una actitud positiva. De ellos, algo menos de la mitad son residen-
tes legales, por lo que, al desarrollo de la intervención directa del Servicio Navarro de Empleo en
este caso, tendría que potenciarse una intervención indirecta a través de entidades sociales en el
caso de los irregulares.

A efectos de poder ser utilizado por los servicios públicos de empleo y por las entidades socia-
les que actúan en este ámbito incluimos un análisis de las características de la demanda expresa-
da en la encuesta por los propios inmigrantes. El total de la demanda se ha duplicado: hay unos
14.000 inmigrantes que estarían interesados en reforzar su formación. De ellos, más de la mitad
están en situación de regularidad.

Una perspectiva de conjunto

Presentamos aquí análisis comparativo entre los dos momentos de una batería de indicado-
res que ya fue analizada en 2000, y con la retrospectiva que nos aporta las variaciones según el
tiempo transcurrido desde la llegada a Navarra. El objetivo es mostrar las tendencias del mode-
lo migratorio navarro a la luz de lo ya expuesto y de lo que esta batería de indicadores trata de
sintetizar.

Cuadro 86 Distribución porcentual de la demanda potencial de cursos de formación,
para los inmigrantes con permiso de residencia y para el conjunto de los
inmigrantes (%verticales sobre el total de la demanda potencial). Año 2003.

Todos Con permiso
de residencia

Origen Europa del este 9,8 10,1
Argelia 3,2 4,0
Marruecos 6,7 9,0
Resto África 5,2 8,6
Colombia 16,2 13,3
Ecuador 46,7 39,8
Resto América Latina 12,1 15,1

Residencia Norte 6,3 5,4
Estella, Tafalla, Tudela 38,3 41,7
Comarca Pamplona 55,4 52,9

Sexo Hombre 54,2 62,9
Mujer 45,8 37,1

Grupo de edad 15-29 51,8 46,1
30-44 40,8 45,8
45-64 7,4 8,0

Actividad Ocupado 72,4 81,7
Parado 21,0 12,1
Inactivo 6,6 6,2

Estudios secundaria No titulados 36,7 39,8
o universitarios Titulados 63,3 60,2
Habla, lee y escribe Sí 92,1 93,7
español No 7,8 6,1
Número Total de
demandantes de formación 14.199 7.567
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El nuevo modelo se lo ha puesto peor a los recién llegados, pero ha permitido la mejora de los
que ya estaban aquí, a pesar de que muchos de ellos se encontraban en situación de irregularidad.

Algunos indicadores sugieren un proceso de inserción laboral más rápido ahora que hace tres
años y una tendencia a reducir poco a poco la segregación ocupacional de los inmigrantes, a pesar
de que el clima económico general y el contexto del mercado de trabajo local podría ser menos
favorable: el subempleo, el acceso a empleo más cualificados, la ocupación, el desempleo, las jor-
nadas excesivas, después de los dos primeros años (en realidad el año peor es el primero), presen-
tan reducciones significativas y más intensas respecto de lo que sucedía en 2000.

Por el contrario, la tasa de irregularidad en el empleo (independientemente de si se cuenta
o no con permiso de trabajo), aún con las oscilaciones que presenta, producto posiblemente
del azar de la muestra, no mejora tan fácilmente y tiende a presentar una imagen de un cierto
estancamiento.

Habría dos explicaciones alternativas entre las que ahora no podemos optar por falta de
información: es posible que , tal como apuntábamos, después de superado el primer periodo el
sistema migratorio navarro se haya hecho más accesible a los inmigrantes y se haya reducido
algo su fuerte tendencia a la segregación en nichos muy específicos del mercado de trabajo de
mayor precariedad. Pero también es posible que esta imagen más positiva que tenemos viendo
la evolución de los inmigrantes que se han quedado no sea sino el reflejo de un proceso de selec-
ción más intenso en el que los inmigrantes con menor éxito en el mercado de trabajo acaban
abandonando Navarra.

Cuadro 87 Situación del empleo de los inmigrantes extracomunitarios en Navarra, según tiempo de
residencia en Navarra. Años 2000 y 2003

1
.

Hace Entre 3 Entre 6 Entre 10 Más de Total
dos años y 5 años y 10 años y 15 años 15 años

En 2000
Tasa de ocupación 66,3 74,3 62,4 77,8 83,3 67,9
Tasa de desempleo 29,8 17,0 26,0 22,2 9,1 26,8
Tasa irregularidad en el empleo 70,2 26,0 13,7 24,1 26,5 55,2
Proporción de titulados
con empleos no cualificados 74,6 65,4 54,6 44,3 sd 71,4
Proporción de
trabajos cualificados 22,9 33,3 33,1 45,9 sd 26,3
Tasa de sobreexplotados 21,4 18,1 15,6 23,5 36,7 20,3
Proporción bajo SMI 27,1 20,2 25,1 13,0 27,6 25,2
Proporción jornada excesiva 13,9 14,3 14,9 13,2 sd 14,0
En 2003
Tasa de ocupación 57,4 80,3 77,5 83,4 75,0 70,1
Tasa de desempleo 33,8 13,1 15,7 16,6 sd 21,9
Tasa irregularidad en el empleo 82,2 22,7 27,1 21,1 57,1 46,3
Proporción de titulados
con empleos no cualificados 84,7 73,7 46,6 20,7 sd 75,7
Proporción de
trabajos cualificados 9,9 21,1 48,2 60,1 82,7 20,4
Tasa de sobreexplotados 25,0 13,1 5,1 sd sd 16,9
Proporción bajo SMI 29,4 14,2 19,7 sd sd 20,3
Proporción jornada excesiva 20,0 11,3 sd sd sd 13,6

1. En el estudio desarrollado en el 2000 se tomaba como referencia el año de llegada a España de los inmigrantes, por cuestiones
metodológicas, en el presente estudio se toma como referencia el año de llegada a Navarra para los dos años.
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Transiciones y bloqueos en los itinerarios laborales

Desde el enfoque de los mercados de trabajo de transición, se entiende que no son tan impor-
tantes las características de un empleo en sí mismo, sino las probabilidades que este ofrece para
alcanzar una mejor situación laboral en el futuro. Desde esta perspectiva, los cambios de sector, en
el nivel de cualificación o en la regularidad del empleo realizado por los inmigrantes nos da una
perspectiva más dinámica de los problemas. Identificar los itinerarios positivos de cambio, a partir
de posiciones más precarias matiza la valoración inicial respecto de esos empleos en cuanto a sus
efectos sociales y económicos. Por el contrario, identificar los bloqueos en los itinerarios laborales
que limitan la promoción de determinados colectivos y acaban recluyendo a una proporción signi-
ficativa en nichos laborales sin ningún futuro tiene la mayor trascendencia desde esta perspectiva.
Es sobre esos colectivos y sobre esos sectores del mercado de trabajo sobre los que habría que foca-
lizar una estrategia de intervención pública para evitar procesos de dualización social que afectan a
la misma base de los principios democráticos de nuestro modelo social, incluido una mínima pro-
tección del principio de igualdad de oportunidades. 

Los datos que se presentan a continuación se refieren a los inmigrantes extracomunitarios que
estaban en España en diciembre del 2000. De los 28. 205 inmigrantes entre 16 y 64 años, hemos
identificado a 13.705 que se encontraban en España en esa fecha. Esto nos permite realizar un
estudio de las transiciones de estas personas de una situación a otra respecto del empleo. Concre-
tamente, veremos la evolución de estos inmigrantes en cuestiones como: sector de actividad, ocu-
pación, situación profesional y regularidad. Lo hacemos a partir de una batería de preguntas
retrospectivas introducidas en el cuestionario 2003.

Aún teniendo esto en cuenta, se puede decir que la situación de los inmigrantes extracomu-
nitarios en relación al empleo, puede considerarse como muy positiva durante el periodo citado.
Tres de cada cuatro inmigrantes que estaban en paro en el 2000 están trabajando ahora. También
se puede destacar que una de cada tres personas que se encontraba inactiva está incorporada al
empleo en la primavera de 2003.

Así pues, en este periodo existen menos inmigrantes inactivos y parados y por tanto, más inmigran-
tes ocupados. Concretamente, 1.200 ocupados que en el 2000 se encontraban mayormente parados.

Cuadro 88 Transiciones 2000–2003 en la situación laboral de los inmigrantes
extracomunitarios residentes en Navarra en ambos periodos. (% horizontales
sobre el total en cada situación en 2000).

SITUACIÓN EN 2003 SITUACIÓN EN 2000
Ocupado Parado Inactivo Total % 2000 Total 2000

Ocupado 86,2 11,1 2,7 100 9.689
Parado 76,7 18,2 5,1 100 2.744
Inactivo 33,5 13,2 53,3 100 1.272
Total % 2003 79,4 12,7 7,9 100 13.705
Total 2003 10.884 1.741 1.078 13.705

Cuadro 89 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 según su situación
laboral. Evolución 2000 – 2003.

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

Ocupado 9.689 10.884 1.195 70,7 79,4 1,12
Parado 2.744 1.741 -1.003 20,0 12,7 0,63
Inactivo 1.272 1.078 -194 9,3 7,9 0,85
Total 13.705 13.705 0 100,0 100,0 1,00
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Cambios de sector de actividad

En el análisis de los flujos entre sectores de actividades encontramos un tipo de itinerario clá-
sico: el paso de la agricultura hacia la construcción y la industria ha ido paralelo en muchos paí-
ses, y también en España, a un proceso de modernización económica en otra época. Ahora, curio-
samente, este itinerario lo reproducen, medio siglo después, los inmigrantes recién llegados.

Efectivamente, del total de inmigrantes que estaban en el 2000, destaca el trasvase de traba-
jadores de la agricultura hacia sectores que en principio podrían ofrecer mejores condiciones
laborales y económicas como son, la construcción y la industria. Este flujo indica que los inmi-
grantes empiezan trabajando en la agricultura, sector ligado a la irregularidad y temporalidad,
para luego pasarse a sectores más estables y con mejores contratos laborales.

Este flujo de personal hace que el sector agrícola pase de ser la principal ocupación de los
inmigrantes en el 2000, a colocarse como el último sector de actividad en el 2003. Si analizamos
más a fondo el fenómeno del trasvase de inmigrantes en la agricultura, nos encontramos con que
son los varones en su totalidad quienes la abandonan, menores de 45 años (especialmente los más
jóvenes) y de Marruecos. Algo más de un tercio de los inmigrantes que deja el sector agrícola sería
marroquí, otro 25 por ciento sería de Ecuador.

El sector industrial es el que registra un mayor incremento de inmigrantes, al igual que ocu-
rría anteriormente son en su totalidad varones, aunque menores de 29 años y ecuatorianos. Más
de un tercio de los incorporados al sector industrial son de Ecuador, le siguen en número los
marroquíes con alrededor del 25 %.

Más de la mitad de los argelinos deja la agricultura y pasa a la construcción y a la industria.
Aquí es el sector industrial el que más crece.

El 65 % de los marroquíes abandona la agricultura para dedicarse mayormente a la construc-
ción, en este colectivo, tan ligado anteriormente a la agricultura, se da un vuelco en la ocupación
pasando el sector de la construcción a ocupar el primer puesto en cuanto a empleo.

El paso progresivo de la construcción hacia la industria era otro aspecto de este tipo de itinera-
rio que también aparece reflejado aquí como un itinerario preferentemente masculino (aunque más
minoritario que el anterior) que alcanza una cierta significación en el caso de los subsaharianos.

Una fuerte segmentación de género en el mercado de trabajo al que acceden los inmigrantes
hace que en el caso de las mujeres tengamos que hablar preferentemente de frenos y bloqueos.
La movilidad laboral de las mujeres inmigrantes es mucho más reducida. La comparación de lo
que puede suponer el sector agrícola para los varones (más de la mitad lo abandonan por otras
opciones mejores) y el servicio doméstico para las mujeres (tan sólo una de cada cuatro logra salir
de él) es especialmente significativo.

Las mujeres se van desplazando, aunque en menor número, desde el servicio doméstico hacia
el sector servicios, concretamente lo hacen las de Ecuador y las de los Países del Este y con eda-
des comprendidas entre los 30 y los 40 años. Pero tres de cada cuatro empleadas de hogar se man-
tienen en su misma ocupación después de tres años. El estancamiento es todavía mayor (79%)
en el caso de las mujeres con edades intermedias, posiblemente por el límite añadido de las car-
gas familiares y especialmente las latinoamericanas (Colombia, 87%, Ecuador 84%).
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Además, podemos identificar también en el caso de las mujeres itinerarios descendentes de
una cierta importancia. Como por ejemplo, del sector servicios hacia el servicio doméstico, un
itinerario que ha seguido una de cada cuatro personas mayor de 45 años en el sector.

Cuadro 90 Transiciones 2000 – 2003 entre sectores de actividad por sexo. Población inmigrante
ocupada residente en Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el total en cada
situación en 2000).

Agricultura Industria Construcción Servicios Servicio Total % Total
doméstico 2000 2000

TOTAL
Agricultura 48,0 24,8 21,6 5,6 0,0 100 2.160
Industria 7,3 81,4 6,8 4,5 0,0 100 1.045
Construcción 0,9 12,3 80,9 5,9 0,0 100 2.134
Servicios 2,0 4,3 11,3 73,9 8,4 100 2.179
Servicio doméstico 5,5 1,4 0,0 17,9 75,2 100 1.760
Total % 2003 13,7 19,1 27,1 23,9 16,2 100 9.278
Total 2003 1.272 1.769 2.510 2.220 1.507 9.278
HOMBRES
Agricultura 45,4 25,3 23,3 6,0 0,0 100 2.003
Industria 4,7 83,5 8,0 3,8 0,0 100 891
Construcción 0,9 12,3 80,9 5,9 0,0 100 2.134
Servicios 3,3 5,1 18,6 66,5 6,5 100 1.327
Servicio doméstico 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 19
Total % 2003 16,1 25,2 39,1 18,1 1,3 100 6.374
Total 2003 1.034 1.581 2.510 1.163 86 6.374
MUJERES
Agricultura 80,9 19,1 0,0 0,0 100 157
Industria 21,6 69,9 8,5 0,0 100 153
Construcción
Servicios 0,0 3,1 85,6 11,4 100 852
Servicio doméstico 4,4 1,4 18,1 76,0 100 1.741
Total % 2003 8,1 6,4 36,1 48,5 100 2.903
Total 2003 237 188 1.057 1.421 2.903

Cuadro 91 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 por sector de actividad y sexo.
Evolución 2000 – 2003.

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

TOTAL
Agricultura 2.160 1.272 -888 23,3 13,7 0,59
Industria 1.045 1.769 724 11,3 19,1 1,69
Construcción 2.134 2.510 376 23,0 27,1 1,18
Servicios 2.179 2.220 41 23,5 23,9 1,02
Servicio doméstico 1.760 1.507 -253 19,0 16,2 0,86
Total 9.278 9.278 0 100,0 100,0 1,00
HOMBRES
Agricultura 2.003 1.034 -969 31,4 16,2 0,52
Industria 891 1.581 690 14,0 24,8 1,77
Construcción 2.134 2.510 376 33,5 39,4 1,18
Servicios 1.327 1.163 -164 20,8 18,2 0,88
Servicio doméstico 19 86 67 0,3 1,3 4,53
Total 6.374 6.374 0 100,0 100,0 1,00
MUJERES
Agricultura 157 237 80 5,4 8,2 1,51
Industria 153 188 35 5,3 6,5 1,23
Construcción 0 0 0 0,0 0,0 .
Servicios 852 1.057 205 29,3 36,4 1,24
Servicio doméstico 1.741 1.421 -320 60,0 48,9 0,82
Total 2.903 2.903 0 100,0 100,0 1,00
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Cuadro 93 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 por sector de actividad y grupos
de edad. Evolución 2000 – 2003.

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

15-29 años
Agricultura 1.204 721 -483 36,8 22,0 0,60
Industria 277 769 492 8,5 23,5 2,78
Construcción 704 852 148 21,5 26,0 1,21
Servicios 591 514 -77 18,1 15,7 0,87
Servicio doméstico 496 416 -80 15,2 12,7 0,84
Total 3.272 3.272 0 100,0 100,0 1,00
30-44 años
Agricultura 931 501 -430 17,9 9,6 0,54
Industria 708 975 267 13,6 18,7 1,38
Construcción 1.287 1.504 217 24,7 28,9 1,17
Servicios 1.267 1.399 132 24,3 26,9 1,10
Servicio doméstico 1.012 826 -186 19,4 15,9 0,82
Total 5.205 5.205 0 100,0 100,0 1,00
45-64 años
Agricultura 25 48 23 3,1 6,0 1,92
Industria 59 26 -33 7,3 3,2 0,44
Construcción 143 155 12 17,8 19,3 1,08
Servicios 323 307 -16 40,2 38,2 0,95
Servicio doméstico 253 267 14 31,5 33,3 1,06
Total 803 803 0 100,0 100,0 1,00

Cuadro 92 Transiciones 2000 – 2003 entre sectores de actividad por grupos de edad. Población
inmigrante ocupada residente en Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el
total en cada situación en 2000)

Agricultura Industria Construcción Servicios Servicio Total % Total
doméstico 2000 2000

15-29 AÑOS
Agricultura 46,6 24,4 27,5 1,5 0,0 100 1.204
Industria 15,2 80,1 4,7 0,0 0,0 100 277
Construcción 0,0 29,5 61,9 8,5 0,0 100 704
Servicios 3,7 5,2 12,2 67,7 11,2 100 591
Servicio doméstico 19,4 2,8 0,0 7,3 70,6 100 496
Total % 2003 21,9 23,3 25,8 15,6 12,6 100 3.272
Total 2003 721 769 852 514 416 3.272
30-44 AÑOS
Agricultura 49,7 26,1 14,5 9,7 0,0 100 931
Industria 0,0 85,2 8,2 6,6 0,0 100 708
Construcción 1,5 4,3 89,1 5,1 0,0 100 1.287
Servicios 1,5 5,0 12,9 78,1 2,5 100 1.267
Servicio doméstico 0,0 1,1 0,0 20,5 78,5 100 1.012
Total % 2003 9,5 19,3 28,6 26,6 15,7 100 5.205
Total 2003 501 975 1.504 1.399 826 5.205
45-64 AÑOS
Agricultura 48,0 0,0 0,0 52,0 0,0 100 25
Industria 55,9 44,1 0,0 0,0 0,0 100 59
Construcción 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100 143
Servicios 0,9 0,0 3,7 68,7 26,6 100 323
Servicio doméstico 0,0 0,0 0,0 28,5 71,5 100 253
Total % 2003 6,0 3,2 19,3 38,2 33,3 100 803
Total 2003 48 26 155 307 267 803
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Cuadro 94 Transiciones 2000 – 2003 entre sectores de actividad por región de origen. Población
inmigrante ocupada residente en Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el
total en cada situación en 2000).

Agricultura Industria Construcción Servicios Servicio Total % Total
doméstico 2000 2000

EUROPA DEL ESTE
Agricultura 55,1 8,3 25,9 10,7 0,0 100 336
Industria 22,5 61,0 16,6 0,0 0,0 100 187
Construcción 0,0 0,0 96,9 3,1 0,0 100 289
Servicios 0,0 7,3 0,0 86,0 6,7 100 179
Servicio doméstico 0,0 9,7 0,0 49,4 40,9 100 259
Total % 2003 18,0 14,3 31,6 26,0 9,4 100 1.250
Total 2003 227 180 398 327 118 1.250
ARGELIA
Agricultura 46,4 30,2 20,8 2,6 0,0 100 427
Industria 0,0 81,4 8,6 10,0 0,0 100 221
Construcción 4,5 4,7 86,4 4,5 0,0 100 426
Servicios 15,3 9,7 46,8 28,2 0,0 100 124
Servicio doméstico 55,9 0,0 0,0 17,6 26,5 100 34
Total % 2003 20,7 27,7 43,3 7,5 0,7 100 1.232
Total 2003 255 341 534 93 9 1.232
MARRUECOS
Agricultura 34,0 19,8 44,9 1,3 0,0 100 606
Industria 0,0 96,5 3,5 0,0 0,0 100 231
Construcción 0,0 7,8 84,3 7,8 0,0 100 319
Servicios 20,2 20,2 16,1 43,5 0,0 100 124
Servicio doméstico 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100 55
Total % 2003 17,3 29,4 42,6 6,5 4,1 100 1.335
Total 2003 231 393 569 87 55 1.335
RESTO ÁFRICA
Agricultura 61,9 20,9 13,7 3,6 0,0 100 139
Industria 0,0 76,7 8,0 15,3 0,0 100 163
Construcción 0,0 12,3 83,6 4,1 0,0 100 318
Servicios 0,0 28,4 18,7 52,9 0,0 100 155
Servicio doméstico 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100 18
Total % 2003 10,5 28,9 39,9 17,4 0,0 100 793
Total 2003 86 237 327 143 0 793
COLOMBIA
Agricultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Industria 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 33
Construcción 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100 163
Servicios 0,0 0,0 16,8 69,3 13,9 100 475
Servicio doméstico 0,0 0,0 0,0 13,1 86,9 100 412
Total % 2003 3,0 0,0 22,4 35,4 39,2 100 1.083
Total 2003 33 243 383 424 1.083
ECUADOR
Agricultura 55,3 35,3 0,0 9,5 0,0 100 655
Industria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100 145
Construcción 0,0 13,2 75,0 11,8 0,0 100 507
Servicios 0,0 0,0 15,6 84,4 0,0 100 384
Servicio doméstico 0,0 0,0 0,0 16,2 83,8 100 671
Total % 2003 15,3 18,8 18,6 23,5 23,8 100 2.362
Total 2003 362 443 440 555 562 2.362
RESTO AMÉRICA LATINA
Agricultura 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
Industria 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100 65
Construcción 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100 112
Servicios 0,0 0,0 0,0 85,8 14,2 100 737
Servicio doméstico 24,8 0,0 0,0 0,0 75,2 100 311
Total % 2003 6,1 17,0 0,0 50,1 26,9 100 1.225
Total 2003 77 177 0 632 339 1.225
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Cuadro 95 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 por sector de actividad y región
de origen. Evolución 2000 – 2003.

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

EUROPA DEL ESTE
Agricultura 336 227 -109 26,9 18,2 0,68
Industria 187 180 -7 15,0 14,4 0,96
Construcción 289 398 109 23,1 31,8 1,38
Servicios 179 327 148 14,3 26,2 1,83
Servicio doméstico 259 118 -141 20,7 9,4 0,46
Total 1.250 1.250 0 100,0 100,0 1,00
ARGELIA
Agricultura 427 255 -172 34,7 20,7 0,60
Industria 221 341 120 17,9 27,7 1,54
Construcción 426 534 108 34,6 43,3 1,25
Servicios 124 93 -31 10,1 7,5 0,75
Servicio doméstico 34 9 -25 2,8 0,7 0,26
Total 1.232 1.232 0 100,0 100,0 1,00
MARRUECOS
Agricultura 606 231 -375 45,4 17,3 0,38
Industria 231 393 162 17,3 29,4 1,70
Construcción 319 569 250 23,9 42,6 1,78
Servicios 124 87 -37 9,3 6,5 0,70
Servicio doméstico 55 55 0 4,1 4,1 1,00
Total 1.335 1.335 0 100,0 100,0 1,00
RESTO ÁFRICA
Agricultura 139 86 -53 17,5 10,8 0,62
Industria 163 237 74 20,6 29,9 1,45
Construcción 318 327 9 40,1 41,2 1,03
Servicios 155 143 -12 19,5 18,0 0,92
Servicio doméstico 18 0 -18 2,3 0,0 .
Total 793 793 0 100,0 100,0 1,00
COLOMBIA
Agricultura 0 33 33 0,0 3,0 .
Industria 33 -33 3,0 0,0 .
Construcción 163 243 80 15,1 22,4 1,49
Servicios 475 383 -92 43,9 35,4 0,81
Servicio doméstico 412 424 12 38,0 39,2 1,03
Total 1.083 1.083 0 100,0 100,0 1,00
ECUADOR
Agricultura 655 362 -293 27,7 15,3 0,55
Industria 145 443 298 6,1 18,8 3,06
Construcción 507 440 -67 21,5 18,6 0,87
Servicios 384 555 171 16,3 23,5 1,45
Servicio doméstico 671 562 -109 28,4 23,8 0,84
Total 2.362 2.362 0 100,0 100,0 1,00
RESTO AMÉRICA LATINA
Agricultura 0 77 77 0,0 6,3 .
Industria 65 177 112 5,3 14,4 2,72
Construcción 112 0 -112 9,1 0,0 .
Servicios 737 632 -105 60,2 51,6 0,86
Servicio doméstico 311 339 28 25,4 27,7 1,09
Total 1.225 1.225 0 100,0 100,0 1,00
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Cambios en cuanto al nivel de cualificación

Otro análisis más específico de los itinerarios laborales que están protagonizando los inmigran-
tes podemos realizarlo si atendemos al nivel de cualificación de los empleos desarrollados (no del
trabajador), a partir de la clasificación de las ocupaciones. Hemos clasificado las ocupaciones en
cualificadas y no cualificadas, con un criterio relativamente amplio de lo qué significa cualificación:

- Cualificado:. se refiere a Directivos, técnicos, administrativos, trabajadores de los servicios,
trabajadores cualificados de la agricultura y pesca, artesanos, cualificados de la industria,
construcción y minería, fuerzas armadas y también los operadores montadores y conducto-
res de maquinaria.

- No cualificado: el resto.

Dentro de estos últimos, distinguimos dos tipos de situaciones peculiares, habitualmente aso-
ciadas a menores niveles de protección y de reconocimiento social:

- Desprotegido: trabajadores no cualificados que trabajen en agricultura o servicio doméstico,
carentes de protección por desempleo y con altos niveles de irregularidad.

- Marginal: venta callejera, mercadillos, reparto de propaganda, prostitución,…

Las transiciones entre estos cuatro grupos de ocupaciones nos dan otra perspectiva sobre los
límites a la movilidad ocupacional.

En general, las transiciones positivas son más importantes que las negativas, sobre todo en los
grupos de edad más jóvenes. El paso de la desocupación al empleo (el más importante) se realiza
preferentemente a través de empleos desprotegidos, pero también no cualificados y cualificados.
Destaca también que cuatro de cada diez inmigrantes abandona las ocupaciones desprotegidas, aun-
que mayoritariamente (tres de ellos) para conseguir un empleo no cualificado. El paso de empleos
no cualificados a empleos cualificados se encuentra con más limitaciones y sólo el 14% lo consigue.

Nuevamente aquí vuelve a destacar la peor situación relativa de las mujeres que encuentran
más dificultades para mantener los empleos cualificados (lo pierde una de cada tres), mientras se
ve mucho más estancada en los empleos desprotegidos (servicio doméstico preferentemente pero
también agricultura como hemos visto).

Si, en este intervalo de tiempo, la mayoría de los varones acceden al empleo a través de emple-
os no cualificados o incluso cualificados, la mayoría de las mujeres lo hace a través de empleos
desprotegidos (sobretodo las de más edad).

Por países se muestra también cómo los mejores itinerarios laborales son protagonizados por
los inmigrantes de Europa del Este, pero también por los magrebíes, mientras que los latinoame-
ricanos tienen más dificultades por ejemplo para abandonar los empleos desprotegidos. 

El proceso de acceso al empleo se produce en ocasiones, como en el caso de los ecuatorianos
a expensas de sacrificar la calidad, mayoritariamente a través de empleos desprotegidos.

Argelinos, subsaharianos y colombianos parecen tener más dificultades para mantener los
empleos cualificados que tenían en 2000, presentando una proporción de itinerarios negativos
superior a la media que contrasta con la imagen de mejoría en el conjunto de estos colectivos.
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Cuadro 97 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 por ocupación y sexo. Evolución
2000 – 2003.

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

TOTAL
Cualificado 2.605 3.567 962 19,0 26,0 1,37
No cualificado 3.044 4.874 1.830 22,2 35,6 1,60
Desprotegido1 3.944 3.936 -8 28,8 28,7 1,00
Marginal 67 51 -16 0,5 0,4 0,76
No ha trabajado 3.984 1.200 -2.784 29,1 8,8 0,30
NS/NC 61 77 16 0,4 0,6 1,26
Total 13.705 13.705 0 100,0 100,0 1,00
HOMBRES
Cualificado 1.881 2.544 663 22,5 30,5 1,35
No cualificado 2.673 4.035 1.362 32,0 48,4 1,51
Desprotegido 1.970 1.350 -620 23,6 16,2 0,69
Marginal 40 22 -18 0,5 0,3 0,55
No ha trabajado 1.717 391 -1.326 20,6 4,7 0,23
NS/NC 61 -61 0,7 0,0
Total 8.342 8.342 0 100,0 100,0 1,00
MUJERES
Cualificado 724 1.023 299 13,5 19,1 1,41
No cualificado 371 839 468 6,9 15,6 2,26
Desprotegido 1.974 2.586 612 36,8 48,2 1,31
Marginal 27 29 2 0,5 0,5 1,07
No ha trabajado 2.267 809 -1.458 42,3 15,1 0,36
NS/NC . 77 77 0,0 1,4 .
Total 5.363 5.363 0 100,0 100,0 1,00

1. Desprotegidos: inmigrantes no cualificados que trabajan en la agricultura o el servicio doméstico, sectores con regímenes
especiales y que carecen de cobertura por desempleo

Cuadro 96 Transiciones 2000 – 2003 de la ocupación por sexo. Población inmigrante residente en
Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el total en cada situación en 2000) 

Cualificado No Desprotegido1 Marginal No ha Total % Total
cualificado trabajado 2000 2000

TOTAL
Cualificado 81,5 8,3 4,2 0,7 5,3 100 2.605
No cualificado 13,8 74,9 7,6 0,0 3,7 100 3.044
Desprotegido 8,9 29,3 59,8 0,0 1,9 100 3.867
Marginal 37,3 17,9 0,0 44,8 0,0 100 67
No ha trabajado 16,4 29,5 32,1 0,1 21,9 100 3.984
Total % 2003 26,3 35,5 29,0 0,4 8,8 100 13.567
Total 2003 3.567 4.813 3.936 51 1.200 13.567
HOMBRES
Cualificado 87,0 5,0 2,3 1,0 4,6 100 1.881
No cualificado 15,0 75,9 6,2 0,0 2,8 100 2.673
Desprotegido 12,1 44,1 43,8 0,0 0,0 100 1.970
Marginal 62,5 30,0 0,0 7,5 0,0 100 40
No ha trabajado 14,2 56,4 16,1 0,0 13,3 100 1.717
Total % 2003 30,7 48,0 16,3 0,3 4,7 100 8.281
Total 2003 2.544 3.974 1.350 22 391 8.281
MUJERES
Cualificado 67,0 16,7 9,1 0,0 7,2 100 724
No cualificado 5,4 67,1 17,5 0,0 10,0 100 371
Desprotegido 5,7 13,9 76,5 0,0 4,0 100 1.897
Marginal 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100 27
No ha trabajado 18,1 9,1 44,3 0,1 28,5 100 2.267
Total % 2003 19,4 15,9 48,9 0,5 15,3 100 5.286
Total 2003 1.023 839 2.586 29 809 5.286

1. Desprotegidos: inmigrantes no cualificados que trabajan en la agricultura o el servicio doméstico, sectores con regímenes
especiales y que carecen de cobertura por desempleo
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Cuadro 98 Transiciones 2000 – 2003 de la ocupación por grupos de edad. Población inmigrante residente
en Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el total en cada situación en 2000).

Cualificado No Desprotegido1 Marginal No ha Total % Total
cualificado trabajado 2000 2000

15-29 AÑOS
Cualificado 81,8 0,0 16,0 0,0 2,2 100 670
Desprotegido1 12,6 80,3 4,4 0,0 2,8 100 963
Desprotegido 5,9 38,2 55,9 0,0 0,0 100 1.604
Marginal 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100 27
No ha trabajado 11,7 34,5 27,4 0,1 26,3 100 1.948
Total % 2003 19,0 39,5 30,3 0,6 10,6 100 5.212
Total 2003 991 2.058 1.579 29 555 5.212
30-44 AÑOS
Cualificado 80,0 11,5 0,0 1,1 7,4 100 1.673
No cualificado 13,5 78,0 3,9 0,0 4,6 100 1.835
Desprotegido 11,9 23,2 62,7 0,0 2,2 100 1.951
Marginal 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 25
No ha trabajado 26,1 35,9 21,9 0,0 16,1 100 1.282
Total % 2003 32,2 37,5 23,3 0,3 6,8 100 6.766
Total 2003 2.177 2.537 1.575 19 458 6.766
45-64 AÑOS
Cualificado 89,7 9,1 1,1 0,0 0,0 100 263
No cualificado 21,5 30,4 48,2 0,0 0,0 100 247
Desprotegido 5,8 21,5 62,1 0,0 10,6 100 311
Marginal 0,0 80,0 0,0 20,0 0,0 100 15
No ha trabajado 12,2 5,4 61,9 0,0 20,5 100 753
Total % 2003 25,1 13,8 49,2 0,2 11,8 100 1.589
Total 2003 399 219 781 3 187 1.589

1. Desprotegidos: inmigrantes no cualificados que trabajan en la agricultura o el servicio doméstico, sectores con regímenes
especiales y que carecen de cobertura por desempleo

Cuadro 99 Distribución de la población inmigrante ocupada residente en Navarra en ambos periodos.
(% horizontales sobre el total en cada situación en 2000) 

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

15-29 AÑOS
Cualificado 670 991 321 12,7 18,7 1,48
No cualificado 963 2.058 1.095 18,2 38,9 2,14
Desprotegido1 1.681 1.579 -102 31,8 29,9 0,94
Marginal 27 29 0,5 0,5 2 1,07
No ha trabajado 1.948 555 -1.393 36,8 10,5 0,28
NS/NC 77 77 0,0 1,5
Total 5.289 5.289 0 100,0 100,0 1,00
30-44 AÑOS
Cualificado 1.673 2.177 504 24,7 32,2 1,30
No cualificado 1.835 2.537 702 27,1 37,5 1,38
Desprotegido 1.951 1.575 -376 28,8 23,3 0,81
Marginal 25 19 -6 0,4 0,3 0,76
No ha trabajado 1.282 458 -824 18,9 6,8 0,36
NS/NC
Total 6.766 6.766 0 100,0 100,0 1,00
45-64 AÑOS
Cualificado 263 399 136 15,9 24,2 1,52
No cualificado 247 280 33 15,0 17,0 1,13
Desprotegido 311 781 470 18,8 47,3 2,51
Marginal 15 3 -12 0,9 0,2 0,20
No ha trabajado 753 187 -566 45,6 11,3 0,25
NS/NC 61 -61 3,7 0,0
Total 1.650 1.650 0 100,0 100,0 1,00

1. Desprotegidos: inmigrantes no cualificados que trabajan en la agricultura o el servicio doméstico, sectores con regímenes
especiales y que carecen de cobertura por desempleo
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Cuadro 100 Transiciones 2000 – 2003 de la ocupación por región de origen. Población inmigrante residente
en Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el total en cada situación en 2000) 

Cualificado No Desprotegido1 Marginal No ha Total % Total
cualificado trabajado 2002 2000

EUROPA DEL ESTE
Cualificado 94,0 6,0 0,0 0,0 100 285
No cualificado 18,5 65,4 13,6 2,5 100 405
Desprotegido1 14,7 40,0 45,3 0,0 100 580
Marginal
No ha trabajado 32,3 37,9 7,4 22,4 100 393
Total % 2003 33,4 39,9 20,9 5,9 100 1663
Total 2003 555 663 347 98 1.663
ARGELIA
Cualificado 74,3 4,2 7,2 7,2 7,2 100 265
No cualificado 14,1 73,9 6,8 0,0 5,2 100 575
Desprotegido 11,8 43,6 44,5 0,0 0,0 100 422
Marginal
No ha trabajado 12,7 52,4 9,3 0,0 25,6 100 418
Total % 2003 22,7 49,9 17,0 1,1 9,3 100 1.680
Total 2003 381 839 285 19 156 1.680
MARRUECOS
Cualificado 85,8 0,0 10,8 0,0 3,4 100 232
No cualificado 15,4 78,5 0,0 0,0 6,0 100 447
Desprotegido 11,6 48,9 39,5 0,0 0,0 100 661
Marginal 89,3 0,0 0,0 10,7 0,0 100 28
No ha trabajado 14,2 22,8 33,9 0,0 29,1 100 522
Total % 2003 23,5 42,0 24,5 0,2 9,9 100 1.890
Total 2003 444 793 463 3 187 1.890
RESTO DE ÁFRICA
Cualificado 70,1 6,9 0,0 0,0 23,0 100 261
No cualificado 15,8 82,6 0,0 0,0 1,6 100 431
Desprotegido 9,6 35,3 55,1 0,0 0,0 100 156
Marginal 0,0 30,8 0,0 69,2 0,0 100 39
No ha trabajado 25,5 41,3 6,0 0,9 26,4 100 235
Total % 2003 29,1 48,0 8,9 2,6 11,5 100 1.122
Total 2003 326 538 100 29 129 1.122
COLOMBIA
Cualificado 72,0 7,5 20,5 100 322
No cualificado 19,4 71,1 9,4 100 350
Desprotegido1 0,0 13,1 86,9 100 412
Marginal
No ha trabajado 15,8 23,6 60,6 100 419
Total % 2003 24,4 28,3 47,3 100 1.503
Total 2003 366 426 711 1.503
ECUADOR
Cualificado 80,8 8,1 0,0 11,1 100 469
No cualificado 3,6 96,4 0,0 0,0 100 618
Desprotegido 8,9 21,4 69,7 0,0 100 1.326
Marginal
No ha trabajado 8,6 37,1 45,9 8,4 100 1.326
Total % 2003 16,9 37,7 41,0 4,4 100 3.739
Total 2003 633 1.410 1.532 164 3.739
RESTO AMÉRICA LATINA
Cualificado 86,0 14,0 0,0 0,0 100 772
No cualificado 17,1 17,1 48,6 17,1 100 216
Desprotegido 0,0 0,0 75,7 24,3 100 309
Marginal
No ha trabajado 23,9 0,0 23,6 52,5 100 673
Total % 2003 43,8 7,4 25,3 23,6 100 1.970
Total 2003 862 145 498 465 1.970

1. Desprotegidos: inmigrantes no cualificados que trabajan en la agricultura o el servicio doméstico, sectores con regímenes
especiales y que carecen de cobertura por desempleo
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Cuadro 101 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 por ocupación y región de
origen. Evolución 2000 – 2003.

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

EUROPA DEL ESTE
Cualificado 285 555 270 17,1 33,4 1,95
No cualificado 405 663 258 24,4 39,9 1,64
Desprotegido 580 347 -233 34,9 20,9 0,60
Marginal
No ha trabajado 393 98 -295 23,6 5,9 0,25
Total 1.663 1.663 0 100,0 100,0 1,00
ARGELIA
Cualificado 265 381 116 15,8 22,7 1,44
No cualificado 575 839 264 34,2 49,9 1,46
Desprotegido 422 285 -137 25,1 17,0 0,68
Marginal 19 19 0,0 1,1
No ha trabajado 418 156 -262 24,9 9,3 0,37
Total 1.680 1.680 0 100,0 100,0 1,00
MARRUECOS
Cualificado 232 444 212 12,3 23,5 1,91
No cualificado 447 793 346 23,7 42,0 1,77
Desprotegido 661 463 -198 35,0 24,5 0,70
Marginal 28 3 -25 1,5 0,2 0,11
No ha trabajado 522 187 -335 27,6 9,9 0,36
Total 1.890 1.890 0 100,0 100,0 1,00
RESTO DE ÁFRICA
Cualificado 261 326 65 23,3 29,1 1,25
No cualificado 431 538 107 38,4 48,0 1,25
Desprotegido 156 100 -56 13,9 8,9 0,64
Marginal 39 29 -10 3,5 2,6 0,74
No ha trabajado 235 129 -106 20,9 11,5 0,55
Total 1.122 1.122 0 100,0 100,0 1,00
COLOMBIA
Cualificado 322 366 44 21,4 24,4 1,14
No cualificado 350 426 76 23,3 28,3 1,22
Desprotegido 412 711 299 27,4 47,3 1,73
Marginal
No ha trabajado 419 -419 27,9 0,0
Total 1.503 1.503 0 100,0 100,0 1,00
ECUADOR
Cualificado 469 633 164 12,3 16,7 1,35
No cualificado 618 1.471 853 16,3 38,7 2,38
Desprotegido 1.326 1.532 206 34,9 40,3 1,16
Marginal
No ha trabajado 1.326 164 -1.162 34,9 4,3 0,12
NS/NC 61 -61 1,6 0,0 0,00
Total 3.800 3.800 0 100,0 100,0 1,00
RESTO AMÉRICA LATINA
Cualificado 772 862 90 37,7 42,1 1,12
No cualificado 216 145 -71 10,6 7,1 0,67
Desprotegido 386 498 112 18,9 24,3 1,29
Marginal
No ha trabajado 673 465 -208 32,9 22,7 0,69
NS/NC 77 77 0,0 3,8
Total 2.047 2.047 0 100,0 100,0 1,00

1. Desprotegidos: inmigrantes no cualificados que trabajan en la agricultura o el servicio doméstico, sectores con regímenes
especiales y que carecen de cobertura por desempleo
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Regularidad

La regularidad en el empleo es una dimensión básica de la calidad del empleo para los inmi-
grantes. De ella depende la posibilidad de acceso a una protección mínima de sus derechos
como trabajadores.

Desde esta perspectiva, la evolución de los inmigrantes que se encontraban aquí en 2000 es
netamente positiva: El proceso de regularización en la situación administrativa que se ha dado
desde 2002 ha hecho que se superen muchas situaciones de irregularidad en el empleo. El 70%
de las situaciones irregulares se han resuelto en este tiempo. Por el contrario, uno de cada cuatro
trabajadores sin permiso de 2000 sigue trabajando en las mismas condiciones tres años después,
lo que sin duda hace bastante menos justificable su situación.

Además, una proporción importante de trabajadores con permiso de trabajo pero con emple-
os irregulares (4 de cada 10) no han abandonado estos empleos, en lo que podíamos llamar la
trampa de la irregularidad del empleo, que sitúa a una parte minoritaria, pero significativa de los
inmigrantes sin apenas expectativas de mejora a medio plazo.

Pero el impacto no queda ahí. La inmensa mayoría de las personas que se han incorporado al
empleo en estos tres años lo ha hecho en condiciones de regularidad. La regularidad administra-
tiva es un factor que potencia el empleo de los inmigrantes.

Los rasgos asignados a este proceso se repiten aproximadamente con los análisis precedentes:
mejores itinerarios en los varones y en las edades más jóvenes.

Por colectivos étnico-nacionales el resultado es más ambivalente, la mejora en la situación ha
sido comparativamente mayor en colombianos y ecuatorianos, pero la mejor situación de parti-
da de europeos y africanos hace que todavía uno de cada tres ecuatorianos residentes en 2000 no
cuente con un empleo regular en 2003 (y uno de cada dos de otros países latinoamericanos).
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Cuadro 103 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 por regularidad y sexo.
Evolución 2000 – 2003.

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

TOTAL
Situación regular y
empleo regular 5.159 9.927 4.768 37,6 72,4 1,92
Situación regular y
empleo no regular 799 1.150 351 5,8 8,4 1,44
Situación irregular y
empleo no regular 3.600 1.324 -2.276 26,3 9,7 0,37
No ha trabajado 4.006 1.198 -2.808 29,2 8,7 0,30
NS/NC 141 106 -35 1,0 0,8 0,75
Total 13.705 13.705 0 100,0 100,0 1,00
HOMBRES
Situación regular y
empleo regular 3.781 6.846 3.065 45,3 82,1 1,81
Situación regular y
empleo no regular 579 495 -84 6,9 5,9 0,85
Situación irregular y
empleo no regular 2.147 596 -1.551 25,7 7,1 0,28
No ha trabajado 1.739 389 -1.350 20,9 4,7 0,22
NS/NC 94 14 -80 1,1 0,2 0,15
Total 8.340 8.340 0 100,0 100,0 1,00
MUJERES
Situación regular y
empleo regular 1.378 3.081 1.703 25,7 57,4 2,24
Situación regular y
empleo no regular 220 655 435 4,1 12,2 2,98
Situación irregular y
empleo no regular 1.453 728 -725 27,1 13,6 0,50
No ha trabajado 2.267 809 -1.458 42,3 15,1 0,36
NS/NC 47 92 45 0,9 1,7 1,96
Total 5.365 5.365 0 100,0 100,0 1,00

Cuadro 102 Transiciones 2000 – 2003 de la regularidad por sexo. Población inmigrante residente en
Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el total en cada situación en 2000) 

Situación Situación Situación No ha Total % Total
regular y regular y irregular y trabajado 2000 2000
empleo empleo empleo
regular no regular no regular

TOTAL
Sit. regular y empleo regular 92,0 3,7 1,1 3,3 100 5.145
Sit. regular y empleo no regular 43,9 41,3 1,5 13,3 100 799
Sit. irregular y empleo no regular 70,0 3,1 26,1 0,8 100 3.522
No ha trabajado 56,7 13,1 8,4 21,8 100 4.006
Total % 2003 72,9 8,5 9,8 8,8 100 13.472
Total 2003 9.819 1.150 1.324 1.179 13.472
HOMBRES
Sit. regular y empleo regular 97,4 1,3 0,0 1,3 100 3.781
Sit. regular y empleo no regular 52,8 32,5 2,1 12,6 100 579
Sit. irregular y empleo no regular 72,9 3,3 22,9 0,9 100 2.147
No ha trabajado 70,7 10,8 5,3 13,2 100 1.739
Total % 2003 82,3 6,0 7,2 4,5 100 8.246
Total 2003 6.785 495 596 370 8.246
MUJERES
Sit. regular y empleo regular 76,8 10,2 4,1 8,9 100 1.364
Sit. regular y empleo no regular 20,5 64,5 0,0 15,0 100 220
Sit. irregular y empleo no regular 65,4 2,7 31,2 0,7 100 1.375
No ha trabajado 46,0 14,9 10,7 28,5 100 2.267
Total % 2003 58,1 12,5 13,9 15,5 100 5.226
Total 2003 3.034 655 728 809 5.226
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Cuadro 105 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 por regularidad y grupos de
edad. Evolución 2000 – 2003.

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

15-29 AÑOS
Situación regular y
empleo regular 1.531 3.633 2.102 28,9 68,7 2,37
Situación regular y
empleo no regular 214 349 135 4,0 6,6 1,63
Situación irregular y
empleo no regular 1.522 655 -867 28,8 12,4 0,43
No ha trabajado 1.970 555 -1.415 37,2 10,5 0,28
NS/NC 52 97 45 1,0 1,8 1,87
Total 5.289 5.289 0 100,0 100,0 1,00
30-44 AÑOS
Situación regular y
empleo regular 3.092 5.316 2.224 45,7 78,6 1,72
Situación regular y
empleo no regular 328 383 55 4,8 5,7 1,17
Situación irregular y
empleo no regular 2.034 599 -1.435 30,1 8,9 0,29
No ha trabajado 1.281 456 -825 18,9 6,7 0,36
NS/NC 28 9 -19 0,4 0,1 0,32
Total 6.763 6.763 0 100,0 100,0 1,00
45-64 AÑOS
Situación regular y
empleo regular 535 977 442 32,4 59,2 1,83
Situación regular y
empleo no regular 257 417 160 15,6 25,3 1,62
Situación irregular y
empleo no regular 43 68 25 2,6 4,1 1,58
No ha trabajado 753 187 -566 45,7 11,3 0,25
NS/NC 61 -61 3,7 0,0
Total 1.649 1.649 0 100,0 100,0 1,00

Cuadro 104 Transiciones 2000 – 2003 de la regularidad por grupos de edad. Población inmigrante residente
en Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el total en cada situación en 2000).

Situación Situación Situación No ha Total % Total
regular y regular y irregular y trabajado 2000 2000
empleo empleo empleo
regular no regular no regular

15-29 AÑOS
Sit. regular y empleo regular 96,6 1,9 0,0 1,5 100 1.517
Sit. regular y empleo no regular 92,5 7,5 0,0 0,0 100 214
Sit. irregular y empleo no regular 68,1 3,3 27,2 1,3 100 1.444
No ha trabajado 47,7 13,0 13,3 26,0 100 1.970
Total % 2003 69,7 6,8 12,7 10,8 100 5.145
Total 2003 3.586 349 655 555 5.145
30-44 AÑOS
Sit. regular y empleo regular 90,9 4,4 0,0 4,8 100 3.092
Sit. regular y empleo no regular 38,7 39,0 0,0 22,3 100 328
Sit. irregular y empleo no regular 71,5 2,2 25,9 0,5 100 2.034
No ha trabajado 72,2 5,9 5,7 16,2 100 1.281
Total % 2003 78,9 5,7 8,9 6,5 100 6.735
Total 2003 5.316 383 599 437 6.735
45-64 AÑOS
Sit. regular y empleo regular 85,2 4,3 10,5 0,0 100 535
Sit. regular y empleo no regular 10,1 72,4 4,7 12,8 100 257
Sit. irregular y empleo no regular 62,8 37,2 0,0 0,0 100 43
No ha trabajado 54,1 25,5 0,0 20,5 100 753
Total % 2003 57,7 26,3 4,3 11,8 100 1.588
Total 2003 916 417 68 187 1.588
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Cuadro 106 Transiciones 2000 – 2003 de la regularidad por región de origen. Población inmigrante
residente en Navarra en ambos periodos. (% horizontales sobre el total en cada situación
en 2000) 

Situación Situación Situación No ha Total % Total
regular y regular y irregular y trabajado 2003 2003
empleo empleo empleo
regular no regular no regular

EUROPA DEL ESTE
Sit. regular y empleo regular 96,0 4,0 0,0 0,0 100 580
Sit. regular y empleo no regular 83,6 0,0 16,4 0,0 100 73
Sit. irregular y empleo no regular 83,8 2,7 11,8 1,7 100 593
No ha trabajado 65,4 4,1 8,1 22,4 100 393
Total % 2003 83,7 3,4 7,0 6,0 100 1.639
Total 2003 1.372 55 114 98 1.639
ARGELIA
Sit. regular y empleo regular 96,8 2,0 0,0 1,2 100 928
Sit. regular y empleo no regular 100,0 0,0 0,0 0,0 100 39
Sit. irregular y empleo no regular 68,6 10,5 14,1 6,9 100 277
No ha trabajado 55,9 4,6 13,9 25,7 100 417
Total % 2003 81,9 4,0 5,8 8,2 100 1.661
Total 2003 1.360 67 97 137 1.661
MARRUECOS
Sit. regular y empleo regular 96,9 0,0 0,0 3,1 100 1.098
Sit. regular y empleo no regular 73,8 26,2 0,0 0,0 100 107
Sit. irregular y empleo no regular 65,0 17,9 17,1 0,0 100 140
No ha trabajado 63,4 8,6 0,0 27,9 100 544
Total % 2003 83,6 5,3 1,3 9,8 100 1.889
Total 2003 1.579 100 24 186 1.889
RESTO DE ÁFRICA
Sit. regular y empleo regular 93,6 1,9 0,0 4,4 100 675
Sit. regular y empleo no regular 36,0 23,6 0,0 40,4 100 89
Sit. irregular y empleo no regular 59,8 32,5 7,7 0,0 100 117
No ha trabajado 64,8 6,0 2,6 26,6 100 233
Total % 2003 79,4 7,7 1,3 11,5 100 1.114
Total 2003 885 86 15 128 1.114
COLOMBIA
Sit. regular y empleo regular 100,0 0,0 0,0 100 428
Sit. regular y empleo no regular 100,0 0,0 0,0 100 47
Sit. irregular y empleo no regular 87,8 0,0 12,2 100 608
No ha trabajado 79,2 7,9 12,9 100 418
Total % 2003 89,3 2,2 8,5 100 1.501
Total 2003 1.340 33 128 1.501
ECUADOR
Sit. regular y empleo regular 82,4 3,7 7,2 6,7 100 780
Sit. regular y empleo no regular 48,4 51,6 0,0 0,0 100 190
Sit. irregular y empleo no regular 66,0 0,0 34,0 0,0 100 1.319
No ha trabajado 55,2 22,4 14,0 8,4 100 1.326
Total % 2003 64,7 11,7 19,1 4,5 100 3.615
Total 2003 2.338 424 689 164 3.615
RESTO AMÉRICA LATINA
Sit. regular y empleo regular 77,9 15,6 0,0 6,4 100 653
Sit. regular y empleo no regular 0,0 72,3 0,0 27,7 100 253
Sit. irregular y empleo no regular 45,5 0,0 54,5 0,0 100 468
No ha trabajado 33,1 14,4 0,0 52,5 100 673
Total % 2003 46,2 18,7 12,5 22,7 100 2.047
Total 2003 945 382 255 465 2.047
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Cuadro 107 Distribución de la población inmigrante residente en 2000 por regularidad y región de
origen. Evolución 2000 – 2003

NÚMERO PORCENTAJE
Año 2000 Año 2003 2003-2000 Año 2000 Año 2003 2003-2000

EUROPA DEL ESTE
Situación regular y empleo regular 594 1.372 778 35,7 82,6 2,31
Situación regular y empleo no regular 73 55 -18 4,4 3,3 0,75
Situación irregular y empleo no regular 593 114 -479 35,7 6,9 0,19
No ha trabajado 393 98 -295 23,6 5,9 0,25
NS/NC 9 23 14 0,5 1,4 2,56
Total 1.662 1.662 0 100,0 100,0 1,00
ARGELIA
Situación regular y empleo regular 928 1.360 432 55,2 81,0 1,47
Situación regular y empleo no regular 39 67 28 2,3 4,0 1,72
Situación irregular y empleo no regular 277 97 -180 16,5 5,8 0,35
No ha trabajado 417 156 -261 24,8 9,3 0,37
NS/NC 19 -19 1,1 0,0
Total 1.680 1.680 0 100,0 100,0 1,00
MARRUECOS
Situación regular y empleo regular 1.098 1.579 481 58,1 83,6 1,44
Situación regular y empleo no regular 107 100 -7 5,7 5,3 0,93
Situación irregular y empleo no regular 140 24 -116 7,4 1,3 0,17
No ha trabajado 544 186 -358 28,8 9,8 0,34
NS/NC
Total 1.889 1.889 0 100,0 100,0 1,00
RESTO DE ÁFRICA
Situación regular y empleo regular 675 885 210 60,3 79,1 1,31
Situación regular y empleo no regular 89 86 -3 8,0 7,7 0,97
Situación irregular y empleo no regular 117 15 -102 10,5 1,3 0,13
No ha trabajado 233 128 -105 20,8 11,4 0,55
NS/NC 5 5 0 0,4 0,4 1,00
Total 1.119 1.119 0 100,0 100,0 1,00
COLOMBIA
Situación regular y empleo regular 428 1.340 912 28,5 89,3 3,13
Situación regular y empleo no regular 47 33 -14 3,1 2,2 0,70
Situación irregular y empleo no regular 608 128 -480 40,5 8,5 0,21
No ha trabajado 418 -418 27,8 0,0
NS/NC 0,0 0,0
Total 1.501 1.501 0 100,0 100,0 1,00
ECUADOR
Situación regular y empleo regular 780 2.446 1.666 20,5 64,4 3,14
Situación regular y empleo no regular 190 424 234 5,0 11,2 2,23
Situación irregular y empleo no regular 1.397 689 -708 36,8 18,1 0,49
No ha trabajado 1.326 164 -1.162 34,9 4,3 0,12
NS/NC 108 78 -30 2,8 2,1 0,72
Total 3.801 3.801 0 100,0 100,0 1,00
RESTO AMÉRICA LATINA
Situación regular y empleo regular 653 945 292 31,9 46,1 1,45
Situación regular y empleo no regular 253 382 129 12,4 18,7 1,51
Situación irregular y empleo no regular 468 255 -213 22,9 12,5 0,54
No ha trabajado 673 465 -208 32,9 22,7 0,69
NS/NC 0,0 0,0
Total 2.047 2.047 0 100,0 100,0 1,00
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VIVIENDA
Almudena Macías

Cómo viven las personas inmigrantes en Navarra

La situación de las personas inmigrantes en relación a la vivienda está estrechamente relacio-
nada con la integración social de este colectivo en la sociedad. El acceso a un alojamiento digno
es un pilar esencial en el proceso de integración de la población. La disponibilidad y accesibili-
dad del alojamiento y las estrategias de acceso y uso del mismo por parte de los inmigrantes influ-
yen de manera decisiva en su proceso de integración. La segregación espacial puede dar lugar a
procesos de marginalización como ha sido constatado en algunos lugares de España como El
Ejido. Navarra presenta rasgos distintivos, uno de ellos es que la mayoría de las personas inmi-
grantes viven en viviendas familiares en oposición a los alojamientos colectivos. 

La información que se presenta en este apartado hace referencia a los distintos modos de alo-
jamiento, prestando especial atención al alojamiento en viviendas, y las condiciones de la vivien-
da, es decir, equipamiento de la misma, número de dormitorios y número de personas que com-
parten la vivienda. 

Casi todos los inmigrantes que residen en Navarra en el 2003 viven en viviendas. El 93,2% de
las personas se alojan en viviendas familiares, el resto vive en casa del empleador, en alojamientos
colectivos o en lugares que no son considerados alojamientos (barracones, chabolas, coches,...).
Estos porcentajes son muy parecidos a los del estudio del año 2000. Comparten la vivienda con
otras personas, principalmente con familiares. Aunque también son importantes los porcentajes de
personas que comparten con otras personas además de con familiares y los que comparten sólo con
no familiares. En el caso de las personas que se encuentran en otras situaciones se observa que el
principal modo de alojamiento es el de la convivencia en la casa del empleador, empleadas del ser-
vicio doméstico principalmente.

Los principales cambios respecto al estudio del 2000 son los siguientes. Por un lado, se ha
incrementado el porcentaje de personas que vive con familiares y con otros. A su vez, se ha redu-
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Cuadro 108 Distribución de las personas inmigrantes según modo de alojamiento y convivencia. Años
2000 y 2003.

2000 2003

En viviendas 92,7 93,2
Solos  1,9 0,9
Solo con familiares 35,0 37,8
Con familiares y otros 20,5 27,8
Con no familiares 35,2 26,7

Otras situaciones 7,3
6,8

Casa del empleador 3,6 4,7
Alojamiento colectivo del empleador 1,1 0,7
Alojamiento colectivo de pago 0,4 0,3
Alojamiento colectivo de acogida 1,1 0,1
No alojamientos (barracones, chabolas, coches) 1,1 1

Total 100 100
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cido en la misma medida el porcentaje de personas que vive con no familiares. Éste ha sido el
cambio más significativo, parece que las personas inmigrantes que vivían con no familiares han
empezado a compartir la vivienda además con familiares. Como se verá en un apartado posterior
esta nueva manera de convivencia está relacionada con los cambios que se han podido producir
en relación los deseos de independencia y al hacinamiento.  

Otros cambios menos significativos han sido la reducción en un punto porcentual de las per-
sonas que viven solas en el 2003 y el incremento en la misma medida de las personas que viven
en casa del empleador, porcentaje que se sitúa en el 2003 en el 4,7%.

El alojamiento en viviendas

La mayoría de las personas viven en lo que las estadísticas de población consideran viviendas
familiares y el principal régimen de tenencia de la misma es el alquiler. En este apartado se pre-
sentan datos respecto al alojamiento  en viviendas que como se mencionó anteriormente consti-
tuye la situación en la que se encuentran nueve de cada diez personas inmigrantes en Navarra.

En el cuadro se observa como el principal régimen de tenencia de la vivienda es el alquiler.
Más del 80%  vive en régimen de alquiler y el 9% en viviendas en propiedad. El resto vive en
alojamientos vinculados con el trabajo (4,7%), acogido en casa familiar (1,5%) y en viviendas
ocupadas y otras. Más de la mitad de las personas han alquilado una vivienda aunque también
hay un considerable porcentaje de personas que viven en habitaciones subarrendadas (29,7%).
Por esto entendemos habitaciones que realquilan las personas que son ya titulares de una vivien-
da en propiedad o alquiler. Las personas que viven en régimen de propiedad tienen mayoritaria-
mente pagos pendientes, 7,1% y sólo el 2,2% vive en viviendas totalmente pagadas.

Respecto del año 2000 se ha incrementado en tres puntos el porcentaje de personas que tiene
una vivienda en propiedad. Este incremento puede estar relacionado con el incremento de esta
población en estos años y del tiempo de residencia en Navarra. 

Cuadro 109 Distribución de las personas inmigrantes según su situación en relación a la vivienda.
Años 2000 y 2003.

2000 2003

En propiedad 6 9,3
Pagada 1,3 2,2
Pagos pendientes 4,6 7,1

En alquiler 80,6 81,3
Vivienda 69,4 51,5
Habitación 11,2 29,7

Acogido en casa familiar 2,9
1,5
Por razón de trabajo 5,3 4,7

Cedida por empleador 0,6 0,2
Parte de la vivienda del empleador 3,6 4,0
Alojamiento colectivo empleador 1,1 0,4

Alojamiento colectivo 1,4
0,9
Ocupada y otras 1,5 2,3

Ocupada ilegalmente 0,4 0,3
Otras 1,1 2,0

Total 100 100
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En el régimen de alquiler aunque el porcentaje sobre el total ha sido parecido entre estos dos años
de referencia, se ha producido un cambio considerable en este tipo de alojamiento. Se ha incremen-
tado en 18 puntos el porcentaje de personas que vive en habitaciones subarrendadas, produciéndo-
se un descenso en la misma medida de las personas que viven en viviendas de alquiler. El alquiler de
habitaciones subarrendadas constituye una de las peculiaridades de los modos de alojamiento de este
colectivo. Es importante este cambio al menos por dos razones. En primer lugar, es el incremento
más importante que se produce respecto al año 2000. Y, en segundo lugar, porque esto puede estar
reflejando, en parte, las dificultades de acceso del colectivo al mercado inmobiliario. Esta estrategia
es adoptada cuando las personas encuentran obstáculos para acceder a una vivienda. Las limitacio-
nes pueden ser  económicas, aunque también puede deberse a la falta de viviendas para este sector
de la sociedad navarra, bien porque no haya suficientes viviendas o porque no les alquilen.  

En el cuadro anterior se muestran datos de la forma de convivencia en la actualidad de las perso-
nas inmigrantes según la situación familiar que tenían en su país de origen. Esto nos permitirá pro-
fundizar en los cambios que se han producido en las formas de convivencia de estas personas como
consecuencia de la emigración. Entre las personas que vivían con su pareja e hijos antes de salir el
43% sigue viviendo sólo con la familia y casi la mitad comparte con no familiares. El 39% de las per-
sonas que vivían sólo con los hijos vive sólo con familia y la mitad con no familiares. Las personas
que vivían sólo con su pareja en su país de origen, viven con familia en un 40% de los casos aunque
la mitad comparte con no familiares. Y, por último, las personas que no convivían ni con pareja ni
con hijos en el país de origen viven en Navarra principalmente sólo con no familiares.

En los porcentajes totales vemos que aproximadamente el 38% convive sólo con la familia y
el 54% con no familiares, ya sea sólo con no familiares o con familiares y otros. Ya vimos ante-
riormente que el principal cambio respecto del estudio del 2000 fue el incremento de personas
que conviven en la vivienda con no familiares además de con familiares. La emigración ha sig-
nificado cambios importantes en sus  modos de convivencia. En la mayoría de los casos se
empieza a compartir la vivienda  con otras personas no familiares. Esto es así para las distintas
situaciones familiares en el país de origen, es decir, para las personas que no habían fundado una
familia , los que tenían pareja e hijos, los que conformaban un núcleo monoparental y los que
sólo tenían pareja. Estos son cambios importantes en las vidas de estas personas y requieren de
un esfuerzo para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Al igual que en año 2000 observamos dos rasgos diferenciadores del modelo de alojamiento de
la población inmigrante de la autóctona en Navarra. En primer lugar, el predominio del régimen
de alquiler. En este sentido cabe mencionar la expansión en el 2003 del alojamiento en habitacio-
nes subarrendadas. Y, en segundo lugar, la convivencia con personas no familiares, extendiéndose
considerablemente el modo de convivencia con no familiares a demás de con familiares. 

Cuadro 110 Distribución de las  personas inmigrantes de distinto modo de convivencia en
su país de origen por el modo de convivencia actual. Año 2003.

MODO DE CONVIVENCIA ACTUAL TOTAL
Situación familiar Solos Con familia Con no No en
antes de emigrar familiares vivienda
Tenía pareja e hijos 0,2 43,1 49,3 7,3 100
Tenía hijos sin pareja 38,7 49,9 11,5 100
Tenía pareja sin hijos 40,8 54,3 4,9 100
Ni pareja ni hijos 34,0 59,2 6,7 100

0,1 37,8 54,5 7,6 100
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Las condiciones de la vivienda

En este apartado se presentan datos sobre las condiciones de las viviendas en las que viven las
personas inmigrantes. Los cuadros se refieren al equipamiento básico de las mismas, nº de dor-
mitorios y nº de personas que viven en la misma vivienda. 

El equipamiento básico de las viviendas ha mejorado respecto al año 2000, aunque la situación
es muy parecida. Prácticamente todas las personas viven en viviendas que tienen agua corriente,
agua caliente, energía eléctrica, retrete e instalación de baño o ducha. Al igual que en el año 2000
el principal déficit entre estos equipamientos sigue siendo la instalación de agua caliente. En el pre-
sente estudio el porcentaje de personas que no tienen agua caliente en sus viviendas es del 1,3%.
Este porcentaje se ha reducido a la mitad respecto al 2000. No parece haber diferencias importan-
tes entre las viviendas de la población inmigrante en Navarra y el resto de la población navarra en
estos equipamientos.

También ha mejorado la disponibilidad de cocina en las viviendas. El porcentaje de personas
que tiene cocina en mal estado o no tienen se ha reducido respecto al año 2000. 

Cuadro 112 Distribución de las personas inmigrantes que viven en
viviendas según la disponibilidad de cocina. Años
2000 y 2003.

Cocina Año 2000 Año 2003

Sí 95,3 96,5
En mal estado 3,8 2,7
No 0,9 0,6
Total 100 100

Cuadro 111 Distribución de las personas inmigrantes que viven en viviendas según la
disponibilidad de equipamiento básico de las mismas. Años 2000 y 2003.

En la En el No Total
vivienda edificio

Año 2000
Agua corriente 97,7 1,9 0,4 100
Agua caliente 97,3 2,7 100
Energía eléctrica 99,1 0,9 100
Retrete 98 1,2 0,8 100
Instalación fija de baño o ducha 99,2 0,8 100
Año 2003
Agua corriente 99,7 0,2 100
Agua caliente 98,6 1,3 100
Energía eléctrica 99,3 0,6 100
Retrete 99,4 0,2 0,4 100
Instalación fija de baño o ducha 99,7 0,2 100
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Respecto a la calefacción también se observa cierta mejora en el acondicionamiento de las
viviendas. Ésta fue la principal carencia del equipamiento de las viviendas para el año 2000. Para
ese año el 10%  no tenía calefacción y el 20% disponía de estufas o similares. En el 2003 el por-
centaje de personas que carece de este tipo de equipamiento se reduce a la mitad. En este senti-
do han mejorado las condiciones de la vivienda. Aunque sigue siendo significativo el porcentaje
de personas que carece de él, 5,6%, y el que utiliza estufas o aparatos similares, 22,9%. La cale-
facción es la principal carencia que tienen las viviendas del colectivo inmigrante.

Como vemos las condiciones de las viviendas que poseen los inmigrantes en Navarra no se
diferencia de las que tiene el resto de la sociedad Navarra. La calefacción es la carencia más
importante que tienen sus viviendas. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas pro-
ceden de climas tropicales y que la adaptación al clima es dura en sí misma, aún más dura cuan-
do se carecen de los medios adecuados para combatir el frío.  

En el cuadro anterior vemos las variaciones en el 2003 respecto al 2000 que se han produci-
do en el número de personas que viven en la misma vivienda. En el 58% de los casos viven en la
vivienda entre 3-5 personas. Este porcentaje es muy parecido al del año 2000. Las variaciones
más importantes se han producido para las personas que viven solas, reduciéndose el porcentaje
del 2,4 al 0,7% , y para las personas en las que el número total es 10, en estos casos se ha dupli-
cado el porcentaje.

Otra variación no tan grande aunque sí importante considerando el porcentaje sobre el total
en cada año es la que se ha producido para las viviendas en las que viven 7 personas. En estos
casos el porcentaje se ha incrementado casi tres puntos porcentuales en el 2003. 

Cuadro 113 Distribución de las personas inmigrantes que viven en
viviendas según la disponibilidad de calefacción. Años
2000 y 2003.

Calefacción Año 2000 Año 2003

Colectiva 48,1 48,9
Individual 20,7 22,7
Estufas o similares 20,4 22,9
No 10,8 5,6
Total 100 100

Cuadro 114 Distribución de las personas inmigrantes que habitan en viviendas según el
número de personas que ocupan la vivienda. Años 2000 y 2003.

Número Año 2000 Año 2003 % variación
de personas 2003/2000
1 2,4 0,7 -70,8
2 10,4 8,6 -17,3
3 16,3 18,1 11,0
4 22,8 20,3 -11,0
5 17,3 19,4 12,1
6 14,6 14,7 0,7
7 6,2 9 45,2
8 5,3 4,8 -9,4
9 1,6 0,9 -43,8
10 1 2 100,0
11 y más 2,1 1,5 -28,6
Total 100 100
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Considerando los principales porcentajes en relación al número de dormitorios,  esto es,
viviendas con 2, 3 y 4 dormitorios, observamos que el porcentaje de personas que viven en
viviendas de dos dormitorios ha disminuido en 4 puntos porcentuales y el de personas que viven
en viviendas de cuatro dormitorios también se ha reducido en 3 puntos porcentuales. Por el con-
trario, se ha incrementado en 7 puntos el porcentaje de personas que viven en viviendas de tres
dormitorios.

Se han producido cambios respecto al 2000. Se ha incrementado considerablemente el por-
centaje de personas que no comparte dormitorio, este porcentaje es del 25% en el 2003 incre-
mentándose en 15 puntos porcentuales respecto del año de referencia. En esta misma medida se
ha reducido el porcentaje para los casos en los que comparten dormitorio más de 2 personas.

De manera general, las condiciones de las viviendas parecen haber mejorado. En cuanto a
equipamiento básico casi todas tienen agua corriente, agua caliente, energía eléctrica, retrete e
instalación de baño o ducha, cocina y calefacción. Este última sigue siendo la principal carencia
en las viviendas en las que se alojan estas personas. La mayoría de las viviendas tienen tres dor-
mitorios al igual que en el año 2000.  

Parece haberse producido un aumento del número de personas que viven en la misma vivien-
da y, en este sentido, no podemos hablar de una mejora de las condiciones, ya que esto se va a
reflejar en las condiciones de hacinamiento. Esto será visto con más detenimiento en el siguien-
te apartado. 

Cuadro 115 Distribución de las personas inmigrantes que habitan en viviendas según el
número de dormitorios de ésta. Años 2000 y 2003.

Número Año 2000 Año 2003 % variación
dormitorios 2003/2000
1 1,8 2,1 16,7
2 15,1 11,1 -26,5
3 53,5 60,2 12,5
4 25,5 22,2 -12,9
5 3,4 3,9 14,7
6 0,3 0,5 66,7
8 0,4 0,1 -75,0
Total 100 100

Cuadro 116 Distribución de las personas inmigrantes que babitan en viviendas según el
número de personas por dormitorio. Años 2000 y 2003.

2000 2003 2003/2000

1 o menos 10,6 25,9 2,4
Entre 1 y 2 61,9 62,1 1
Más de 2 27,6 12,1 0,4
Total 100 100
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Problemas y necesidades

En este apartado se profundiza en los deseos y las necesidades que plantearon las personas encues-
tadas. Al final del apartado se presentan datos sobre  la demanda en vivienda para este colectivo. 

Hacinamiento

Uno de los principales problemas de la población inmigrante respecto de la vivienda sigue sien-
do el hacinamiento. Al igual que en estudio del año 2000 mediremos este problema con la razón
entre adultos y dormitorios. Así, consideraremos hacinamiento aquellos casos en los que las per-
sonas compartan más de dos personas el mismo dormitorio o más de una si no son familia.

En el cuadro se observa la distribución de las personas inmigrantes según el modo de convi-
vencia y el número de personas por dormitorio. Las personas que comparten sólo con familiares
son las que viven en menor medida en condiciones de hacinamiento. Para esta forma de convi-
vencia sólo en un 6% de los casos se comparte el dormitorio con más de dos personas. Para las
personas que comparten con no familiares solamente, se produce hacinamiento en un 70% de
los casos. En estos casos la mayoría comparte el dormitorio con más de una persona y el 6,5%
comparte el dormitorio con más de dos. Para los que comparten con familiares y no familiares
se incrementa el porcentaje de las personas que viven hacinadas ya que nueve de cada diez per-
sonas comparte dormitorio con, al menos, una persona más, familiar o no familiar.  Para esta
forma de convivencia en el 26%  de los casos comparten el dormitorio más de dos personas. En
este modo de convivencia es donde se produce mayor hacinamiento. Además, es también en el
que se da un mayor porcentaje de personas que comparten dormitorio más de dos personas.

Cuadro 117 Distribución de las personas inmigrantes que habitan en viviendas
según el número de personas por dormitorio y el modo de
convivencia actual. Año 2003.

Año 2003 1 Entre 1 y Más de 2 Total
persona 2 personas personas

Solos 100 100
Con familiares 33,2 60,8 6,0 100
Con familia + no familia 10,0 64,0 26,0 100
Con no familiares 30,3 63,2 6,5 100
Total 25,9 62,0 12,1 100

Cuadro 118 Distribución de las personas inmigrantes de cada región de
procedencia que habitan en viviendas según el número de personas
por dormitorio. Año 2003.

Año 2003 1 Entre 1 y Más de 2 Total
persona 2 personas personas

Europa Este 23,7 67,4 8,9 100
Argelia 36,7 61,3 2,0 100
Marruecos 46,5 48,8 4,7 100
Resto África 43,4 55,2 1,4 100
Ecuador 6,2 67,7 26,1 100
Colombia 27,9 61,2 10,9 100
Resto América Latina 39,8 59,3 0,9 100
Total 25,9 62,1 12,1 100
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Esta situación de hacinamiento sigue siendo grave en el caso de las personas que vienen de
Ecuador. Para este colectivo, en uno de cada cuatro casos comparten dormitorio más de dos per-
sonas y en un 68% de los casos comparten dormitorio entre una y dos personas. El cuadro tam-
bién nos muestra niveles altos de hacinamiento para las personas procedentes de Colombia y
Europa del Este. Estos tres grupos eran también los que presentaban mayores porcentajes en el
estudio del año 2000. En comparación con la situación del 2000 parece haberse producido una
mejora considerable en relación al hacinamiento para las personas procedentes de Colombia.

En cuanto a los proyectos de futuro en relación con la vivienda, a más de la mitad de las per-
sonas inmigrantes les gustaría tener una vivienda en propiedad y en un 40% de los casos les gus-
taría vivir en viviendas de alquiler. Los proyectos de futuro en relación a la vivienda dependen de
la situación actual respecto a la misma. Ya vimos que la mayoría de las personas inmigrantes viven
en viviendas de alquiler. La mayoría que tiene este régimen de vivienda desea tener una vivienda
en propiedad y algo más del 40% de estos casos desea seguir en régimen de alquiler. A las perso-
nas que tienen una vivienda en propiedad  mayoritariamente les gustaría seguir en propiedad. Las
personas que viven en alojamientos relacionados con su trabajo, estos son principalmente emple-
adas de hogar internas y personas que se dedican a la agricultura, piensan comprarse una vivien-
da en un 67% de los casos.  Para estas personas el modo de alojamiento actual en lugares facili-
tados por el empleador puede ser una estrategia para poder llevar a cabo sus proyectos de futuro
en relación a la vivienda ya que es una manera de ahorrar.

Cuadro 120 Distribución de las personas inmigrantes que habitan en viviendas según si
comparten vivienda y si desean seguir haciéndolo. Año 2003.

Comparte Comparte Comparte con Total
con con no familiares

familiares familiares y no
familiares

Desea vivir a medio/ largo
plazo con esas personas 28,5 7,0 8,6 44,1
Desea independizarse 10,1 23,2 22,5 55,9
No tiene posibilidad económica 7,4 16,3 16,1 39,8
No le alquilan / venden 0,4 2,8 0,9 4,1
Prefiere ahorrar 2,3 4,1 5,5 12,0
Total 38,6 30,3 31,1 100

Cuadro 119 Distribución de las personas inmigrantes que habitan en cada tipo de vivienda
según sus proyectos de futuro en relación con la vivienda. Año 2003.

Alojamiento Alquiler Propiedad NS/ NC Total
provisional

Vivienda en propiedad 6,6 73 20,4 100
Vivienda en alquiler 1 42,8 51,6 4,6 100
Acogido por familiares 50,5 26,1 23,4 100
Alojamiento patronal
o por razón de trabajo 0,6 29,9 67,6 1,9 100
Facilitada por personas,
hogares o instituciones 12,9 59,4 25 2,7 100
Ocupada ilegalmente y otras 0,8 45,1 36,6 17,6 100
Total 1 39,1 53,4 6,5 100
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En el cuadro aparece la distribución de las personas inmigrantes según el modo de conviven-
cia actual y sus deseos de independencia. El 56% desea independizarse y el resto desea seguir
viviendo con las personas con las que viven en la actualidad. Los principales obstáculos que
encuentran estas personas son los económicos. Muchos de ellos no tienen posibilidades econó-
micas, esto ocurre para el 40% de los casos. La segunda razón es la prioridad de ahorrar (12%),
ésta no es la principal razón como suele pensar la opinión pública.  Y, por ultimo, el 4% de los
casos tienen problemas para que le alquilen o vendan una vivienda. 

La mayoría de las personas que desean independizarse comparten la vivienda con no familia-
res. Y como era de esperar la mayoría de las personas que desean seguir viviendo con las perso-
nas con las que viven en la actualidad comparten principalmente la vivienda con familiares.  

El cuadro compara la situación de las personas inmigrantes en el año 2000 y 2003 respecto a
los deseos de independencia y el hacinamiento. En el año 2003 se ha incrementado el porcenta-
je de personas que viven en condiciones de hacinamiento en 1,8 puntos.  Actualmente viven
hacinadas el 45,9% del total de las personas inmigrantes que residen en Navarra. 

También se ha producido un incremento en el 2003 de  los deseos de independencia. Actual-
mente, la mayoría de las personas quieren dejar de vivir con las personas con la que lo hacen,
situándose dicho porcentaje en el 50,6%. En el 2000 el porcentaje de personas que quería inde-
pendizarse era de un 48%. 

Uno de los cambios importantes que se han producido en relación a la vivienda, y que puede
explicar, en parte, estos incrementos, ha sido el aumento de las personas que viven en viviendas
con familiares y no familiares. La expansión de esta forma de convivencia podría explicar también
el incremento del malestar de la población inmigrante por el modo de convivencia que tienen. 

Cuadro 121 Distribución de las personas inmigrantes según forma de convivencia y
necesidades de independencia. Años 2000 y 2003.

Año 2000
100 adultos Otras situaciones 7,3

En viviendas 92,7 Solos 1,9 Quieren Hacinamiento*

Sólo con
independizarse

familiares 35 8,9 4,1
Con familiares
y otros 20,5 13,7 16,8
Con no
familiares 35,2 25,4 23,2

48 44,1
Año2003
100 adultos Otras situaciones 6,8

En viviendas 93,3 Solos 0,9 Quieren Hacinamiento*

Sólo con
independizarse

familiares 37,8 9,9 2,3
Con familiares
y otros 27,8 20,1 25
Con no
familiares 26,7 20,5 18,6

50,6 45,9

* Más de dos personas por dormitorio, o más de una si no son familia.
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Esto también ha podido incrementar los niveles de hacinamiento. Atendiendo a las cifras del
cuadro observamos que en el año 2000 la mayoría de las personas que vivían hacinadas vivían
con no familiares. La situación en el 2003 ha cambiado y la mayoría de las personas que viven
hacinadas conviven en la vivienda además de con familiares con personas no familiares. Es
importante señalar que en muchos de estos casos convivir con familiares no significa convivir con
las personas que forman un mismo núcleo familiar (pareja e hijos), ni siquiera ampliado (con
algunos de los ascendientes), sino con personas emparentadas de forma más lejana (primos, ...). 

A partir de los datos anteriores sobre los deseos de independencia y el hacinamiento se pue-
den realizar estimaciones sobre la demanda en relación a la vivienda para el colectivo inmigran-
te en Navarra. Se han realizado estimaciones para dos  niveles de demanda:

- Demanda mínima: Para el cálculo de este nivel se han considerado las personas que cum-
plían las dos condiciones siguientes: personas que desean independizarse y que viven en
condiciones de hacinamiento.

- Demanda máxima: Aquí se han considerado las personas que cumplían al menos una de las
dos condiciones anteriores, es decir, personas que viven en condiciones de hacinamiento
,por una parte, y personas que quieren independizarse.

A partir de las estimaciones realizadas podemos afirmar que ha aumentado el colectivo inmi-
grante que necesita una vivienda. Como se observa en el cuadro se ha incrementado tanto el nivel
de demanda mínimo como el nivel de demanda máximo. El nivel de demanda mínimo respon-
de a aquellas situaciones que se podrían considerar que tienen un déficit objetivo de vivienda. En
estos casos se produce hacinamiento y además esta situación es vivida como una necesidad por
las mismas personas. Este porcentaje se ha incrementado en 1,6 puntos, situándose en la actua-
lidad en el 32,5% de la población, casi un tercio. 

Cuadro 122 Estimación de la demanda de vivienda a partir de la forma de convivencia y
necesidades de independencia. Años 2000 y 2003. 

Año 2000
100 adultos Otras situaciones 7,3

En viviendas 92,7 Solos 1,9 Demanda Demanda

Sólo con mínima (1) máxima (2)

familiares 35 1,6 11,4
Con familiares
y otros 20,5 11,8 18,7
Con no
familiares 35,2 17,5 31,1

30,9 61,2
Año2003
100 adultos Otras situaciones 6,8

En viviendas 93,3 Solos 0,9 Demanda Demanda

Sólo con mínima (1) máxima (2)

familiares 37,8 0,8 11,7
Con familiares
y otros 27,8 17,4 31,1
Con no
familiares 26,7 14,3 28,1

32,5 70,9

(1) Personas que viven hacinadas y desean independizarse.

(2) Personas que viven hacinadas o desean independizarse.
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Se ha producido un incremento superior al anterior para el nivel de demanda máximo. Con-
siderando la necesidad objetiva y la subjetiva por separado, se observa que la demanda en vivien-
da se ha incrementado en 9,7 puntos. Este significativo aumento se podría explicar además de
por el incremento de las personas que viven hacinadas por el incremento del malestar de las per-
sonas con su forma de convivencia. 

El hacinamiento sigue siendo una de las principales carencias en vivienda del colectivo.  Casi
la mitad de las personas inmigrantes que viven en Navarra viven en condiciones de hacinamien-
to. No es un problema que esté relacionado con lo reciente de sus llegadas, no parece ser una
forma de convivencia transitoria hasta que accedan a una mejor modo de alojamiento.

Hay que tener en cuenta en encarecimiento que ha tenido la vivienda en los últimos años.
Esto que ha afectado a la sociedad de manera general, ha podido tener una incidencia específica
en este sector de la sociedad. Las condiciones de hacinamiento en las que viven muchos de ellos
pueden responder a una estrategia adoptada por el colectivo para el acceso a la vivienda. Algunos
factores que podrían explicar la adopción de estas estrategias son: por un lado, los niveles de los
salarios, que pueden ser importantes limitaciones para el pago de una vivienda en  propiedad o
alquiler. Otro factor a tener en cuenta es la gestión que se hace de los mismos, las remesas envia-
das a  sus países de origen también supone una limitación económica. Y, por último, la existen-
cia de prácticas discriminatorias para alquilar viviendas al colectivo inmigrante.

En la mayoría de los casos estas estrategias de reagrupamiento en viviendas no son opciones
voluntarias de las personas sino que principalmente responden a las dificultades para encontrar
una vivienda a un precio accesible. De este modo, estas situaciones  son vividas con malestar por
las personas, la mitad de estas personas no quiere seguir  viviendo en las condiciones en las que
viven en la actualidad. 

Gastos en vivienda.

A pesar de las dificultades y la complejidad que tiene el tema de los gastos en vivienda hemos
realizado algunas aproximaciones  al coste de la vivienda para el colectivo inmigrante. Los datos
que se presentan en este apartado se refieren al coste mensual por el alquiler o compra de su alo-
jamiento, por tanto, no entrarían otros gastos como agua, luz,... Para las personas que viven en
viviendas en propiedad la media mensual es de 360 euros y de 220 euros para las personas que
viven en viviendas en régimen de alquiler. 

A partir de ahora nos centraremos en las personas que viven en régimen de alquiler que como
vimos asciende al 81,3% de los casos, ya sea en viviendas o en habitaciones subarrendadas.

Cuadro 123 Coste medio de alojamiento para las personas que viven de alquiler según
vivan en una vivienda o una habitación subarrendada. Año 2003.

Vivienda en alquiler Habitación subarrendada

Euros/ mes (media) 250 170
% 51,5 29,7
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Hay un tipo de práctica que abarca el 30% de los casos que es el subarrendamiento de algu-
na habitación, esto es, habitaciones que alquilan las personas que son ya titulares de una vivien-
da en propiedad o alquiler. En el cuadro anterior se observa la diferencia del coste de la vivienda
según viva la persona en una habitación subarrendada o en una vivienda. Como vemos es infe-
rior para el caso de las habitaciones subarrendadas. 

En el cuadro se muestra la distribución de las personas inmigrantes que viven en régimen de
alquiler según el coste de la vivienda. El 34% pagan entre 100 y 200 euros/ mes por su vivienda
y el 20 % entre 200 y 300 euros. Además, hay un 16% para los que el coste mensual de su vivien-
da es más de 450 euros/ mes. En estos casos se podría tratar de personas que no comparten gas-
tos, bien porque no compartan la vivienda o porque sólo compartan personas de un mismo
núcleo familiar.

Prácticamente todas las personas que viven en régimen de alquiler comparte la vivienda. El
principal porcentaje comparte con familiares. En esa categoría se encuentran aquellas que com-
parten con personas pertenecientes a su mismo núcleo familiar (pareja e hijos) y aquellas que
comparten con otros miembros de la familia (ascendientes y familia extensa). En el caso de per-
sonas que constituyan un único núcleo familiar lo más probable es que no se comparta el gasto
en alojamiento. Para el segundo caso, en los que se compartiría la vivienda con familiares perte-
necientes a otros núcleos (familia extensa), se podrían estar compartiendo gastos de alojamiento.
El segundo mayor porcentaje se observa para las personas que comparten con familiares y no
familiares. Los resultados de la encuesta parecen indicar que este modo de convivencia ha sido el
que más se ha extendido respecto del año 2000. El 27% del total de personas inmigrantes que
viven en Navarra comparte con familiares y otros, este porcentaje es de un 33% para las perso-
nas que viven de alquiler. Es estos casos se comparten los gastos de la vivienda al menos con las
personas que no son familiares. El 30 %  restante comparte con no familiares, estas personas tam-
bién compartirían los gastos de alquiler.

Cuadro 124 Coste alojamiento de las personas inmigrantes que
viven en viviendas de alquiler. Año 2003.

%

Hasta 100 euros 19,8
Entre 100 y 200 34,3
Entre 200 y 300 20,1
Entre 300 y 450 9,5
Más de 450 euros 16,4
Total 100

Cuadro 125 Distribución de las personas inmigrantes que viven en alquiler según el coste
del alojamiento y el modo de convivencia. Año 2003.

Comparte Comparte Comparte con No Total
con con no familiares procede

familiares familiares y no
familiares

Hasta 100 euros 12,9 52,4 33,6 1,1 100
Entre 100 y 200 23,4 40,8 34,4 1,4 100
Entre 200 y 300 33,1 21,9 44,4 0,5 100
Entre 300 y 450 76,4 1,7 20,9 1,0 100
Más de 450 euros 66,1 9,6 22,0 2,2 100

35,3 30,5 33,0 1,2 100
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Por país de origen se observa que la media mensual es superior para las personas que proce-
den de países latinoamericanos, Colombia y resto de América latina. Para Ecuador la media men-
sual es inferior que para los demás colectivos latinoamericanos y como vimos anteriormente este
colectivo es el que presenta mayores niveles de hacinamiento. También se observa que el coste de
la vivienda es mucho menor para  los marroquíes y los argelinos. Además de estar relacionado
con los modos de convivencia de cada colectivo de procedencia el coste del alojamiento puede
también relacionarse con los lugares de Navarra en los que residen.

Los alquileres son mayores para las personas que viven en Pamplona y su comarca. Y el coste
medio mensual es inferior para las personas que viven en el Noreste de Navarra, Tafalla, Tude-
la y Estella.

A partir de los datos y centrándonos en el coste en alojamiento de las personas que viven en
régimen de alquiler, podemos afirmar que el coste medio oscila entre los 170 y los 250 euros/
mes, dependiendo de la modalidad: habitación subarrendada o vivienda. Estas cuantías pueden
ser excesivas si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos comparten el dormitorio más
de una persona. 

Y, por otro lado, habría que considerar el nivel de los salarios para poder ver así el porcentaje
del mismo que constituye el gasto en concepto de alojamiento.

Cuadro 126 Media de coste de alojamiento para las personas que
viven en alquiler según país de origen. Año 2003.

Euros / mes

Europa del Este 200
Argelia 165
Marruecos 150
Resto África 236
Ecuador 211
Colombia 300
Resto América latina 297

220

Cuadro 127 Media de coste de alojamiento para las personas
que viven en alquiler según zona de Navarra en la
que residen. Año 2003.

Euros / mes

Noroeste 225
Noreste 109
Estella 182
Tafalla 125
Tudela 178
Pamplona 261
Comarca 267

220
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La escolarización de los inmigrantes menores de 16 años

Los centros escolares navarros han escolarizado en sus aulas en el curso 2002/2003 a 5.07111

alumnos y alumnas de nacionalidad extranjera. 

De estas 5.071 personas, 379 son de países de la Unión Europea y de otros países desarrolla-
dos (Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, etc.) que quedan fuera del objeto de este estu-
dio. El resto, 4.693 es alumnado inmigrante que procede de países en vías de desarrollo, repre-
sentando un 7%  del total del alumnado matriculado en Navarra. Es en este sector del alumna-
do en el que se centra el análisis de este capítulo. 

Si analizamos la evolución de los últimos cuatro años, el alumnado extranjero se ha multi-
plicado casi por cinco. La cifra de alumnos-as  del 2002/2003 duplica la del curso 2001-2002,
y prácticamente ocurrió lo mismo en el curso anterior, cumpliéndose la estimación que realizá-
bamos en el informe sobre inmigración del 2000 (teniendo en cuenta las perspectivas de rea-
grupamiento familiar que expresaban los inmigrantes que se encontraban residiendo en nuestra
comunidad). 
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11 Este dato ha sido facilitado por el Departamento de Educación y corresponde al último censo realizado durante el curso 2002-2003.

12 En el informe del 2001 aparece la cifra de 1.325 alumnos, que corresponde a la información facilitada por el Departamento de Educación
en ese momento. Posteriormente a la entrega del informe, el Departamento de Educación, fruto de una actualización, aportó nuevos datos para
este curso.  

Cuadro 128 Alumnado extranjero matriculado en centros educativos de Navarra en
(Educación infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria), entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003.

curso curso curso curso
1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Total alumnado en Navarra 65.392 66.144 66.634 66.933
Total alumnado extranjero 1.062 1.66712 2.326 5.071
Extranjeros % 1,62 2,52 3,49 7,58
Países desarrollados 122 64 35 379
Países en desarrollo 940 1.603 2.291 4.693
Países en desarrollo % 1,44 2,42 3,44 7,01

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del Departamento de Educación del
Gobierno de Navarra
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Gráfico 14 Evolución del alumnado extranjero en Navarra

El mayor crecimiento se ha producido en los dos últimos cursos, siendo el más fuerte el del
curso 2002-2003 que se produce un incremento de un 118%.

Según los datos facilitados en febrero de 2004 por el Departamento de Educación la cifra de
alumnado inmigrante a principios de curso del 2003-2004 se acerca a los 7.000 alumnos, con
incremento del 39,43% con respecto al curso anterior, a pesar de ser un incremento fuerte, pare-
ce que no se mantiene el ritmo del curso anterior.

Teniendo en cuenta los datos del curso 2002-2003, Navarra ocupa el tercer puesto entre las
comunidades autónomas con mayor proporción de alumnado extranjero en sus aulas,  sólo dos
puntos por debajo de Baleares y de la Comunidad de Madrid.

Cuadro 129 Incrementos interanuales

Entre los cursos: Nº absolutos %

1997/1998 y 1998/1999 234 39,46
1998/1999 y 1999/2000 235 28,42
1999/2000 y 2000/2001 263 24,76
2000/2001 y 2001/2002 1.001 75,55
2001/2002 y 2002/2003 2.745 118,01
2002/2003 y 2003/2004 2.000(1) 39,43

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 

Estimación realizada por el Departamento de Educación a principios de curso 2003/2004
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Lugar de procedencia

Aunque en el último curso aumenta el numero de alumnos-as de todos los países, a excepción
de los procedentes de Asia, los que realmente crecen de una forma  espectacular son los que pro-
ceden  de América Latina, de donde llegan 2.000 nuevos alumnos-as en el último curso, frente
a 125  nuevos alumnos-as procedentes del Magreb o 324 procedentes de Europa del Este.

Si analizamos la evolución de los tres últimos cursos (entre el curso 1999/2000 y el
2002/2003) nos vuelve a llamar la atención el fuerte crecimiento que experimenta  el alumnado
procedente de América Latina, que se incrementa en un 528%, en total casi 3.000 nuevos alum-
nos-as en tres años. No obstante, debemos observar que también es muy fuerte el incremento que

Cuadro 130 Alumnado extranjero matriculado en el curso 2002/2003 por Comunidades
Autónomas (En enseñanzas no universitarias). 

Alumnado Total alumnado %
extranjero en enseñanzas

no universitarias
Madrid (Comunidad de) 80.950 911.023 8,89
Baleares (Islas) 12.503 145.001 8,62
Navarra (Comunidad Foral de) 5.375 83.694 6,42
Rioja (La) 2.639 41.666 6,33
Murcia (Región de) 13.462 232.050 5,80
Canarias 18.143 331.057 5,48
Comunidad Valenciana 37.500 694.239 5,40
Cataluña 54.601 1.018.214 5,36
Aragón 8.722 175.180 4,98
Media Nacional 303.827 6.850.827 4,43
Melilla 591 15.102 3,91
Castilla-La Mancha 9.587 310.965 3,08
Castilla-León 9.693 361.650 2,68
Cantabria 1.796 78.312 2,29
Andalucía 31.277 1.410.158 2,22
País Vasco 6.666 305.079 2,19
Asturias (Principado de) 2.594 135.238 1,92
Extremadura 2.675 192.416 1,39
Galicia 5.455 394.454 1,38
Ceuta 136 15.316 0,89

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cuadro 131 Evolución de la procedencia del alumnado inmigrante escolarizado
entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003.

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

América Latina 559 1.040 1.570 3.511
Magreb 208 337 391 516
Europa del Este 97 146 227 551
Resto África 41 36 55 75
Asia 35 44 48 40
Total países en desarrollo 940 1.603 2.291 4.693

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y del Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra
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experimenta el alumnado procedente de países de Europa del Este, que aunque en datos absolu-
tos la cifra no es tan relevante, algo más de 450 nuevos alumnos–as, en estos tres cursos, ha expe-
rimentado un incremento de un 468%, frente a incrementos mucho más moderados entre el
alumnado procedente del Magreb o de otros países africanos.

Gráfico 15 Evolución de la procedencia del alumnado entre los cursos 1999-2000
y 2002-2003.

En cifras globales , casi el 75% del alumnado procede de América Latina, alrededor de un
11% del Magreb, un 12% aproximadamente de Europa del Este y  el 2,5% restante de países
asiáticos o del resto de países africanos.

En los últimos cuatro años el elevado crecimiento del alumnado procedente de América Lati-
na hace descender el peso de los procedentes de otras regiones.

Cuadro 132 Incremento del alumnado inmigrante según procedencia entre
los cursos 1999/2000 y 2002/2003.

Nº absolutos %

América Latina 2.952 528,09
Magreb 308 148,08
Europa del Este 454 468,04
Resto África 34 82,93
Asia 5 14,29
Total países en desarrollo 3.753 399,26

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra

07_II_educacion_OK  10/12/04  12:13  Página 136



E V O L U C I Ó N  Y  S I T U A C I Ó N A C T U A L  D E  L A  P O B L A C I Ó N I N M I G R A N T E E X T R A C O M U N I T A R I A E N N A V A R R A 137

PARTE II
LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN NAVARRA

EDUCACIÓN

Gráfico 16 Distribución porcentual del alumnado por áreas geográficas de
nacionalidad, entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003.

Aunque estos alumnos y alumnas han venido de 50 países distintos,  el 43,7% son ecuatoria-
nos  y con cuatro países más (Colombia con un 14,96%, Marruecos con un 9,16%, Bulgaria con
un 4,52% y República Dominicana con un 4,09%) se alcanza el  76% del total del alumnado.

Cuadro 133 Procedencia de los menores de 0-16 años empadronados. En porcentaje.

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

América Latina 59,5 64,9 68,5 74,8
Magreb 22,1 21,0 17,1 11,0
Europa del Este 10,3 9,1 9,9 11,7
Resto África 4,4 2,2 2,4 1,6
Asia 3,7 2,7 2,1 0,9
Total países en desarrollo 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra
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Cuadro 134 Nacionalidad del alumnado escolarizado en Navarra. Curso
2002-2003.

Países curso % %
2002/2003 acumulado

Ecuador 2.051 43,70 43,70
Colombia 702 14,96 58,66
Marruecos 430 9,16 67,82
Bulgaria 212 4,52 72,34
Rep. Dominicana 192 4,09 76,43
Rumanía 156 3,32 79,76
Argentina 154 3,28 83,04
Perú 96 2,05 85,08
Argelia 86 1,83 86,92
Chile 83 1,77 88,69
Brasil 77 1,64 90,33
Ucrania 56 1,19 91,52
Venezuela 51 1,09 92,61
Rusia 46 0,98 93,59
Cuba 39 0,83 94,42
China 32 0,68 95,10
Moldavia 29 0,62 95,72
Polonia 20 0,43 96,14
Bolivia 20 0,43 96,57
Méjico 18 0,38 96,95
Uruguay 15 0,32 97,27
Senegal 15 0,32 97,59
Guinea 14 0,30 97,89
Sahara 9 0,19 98,08
Bosnia 9 0,19 98,27
Lituania 8 0,17 98,44
Congo 7 0,15 98,59
Angola 6 0,13 98,72
Guinea Conakry 5 0,11 98,83
Ghana 5 0,11 98,93
India 4 0,09 99,02
Guatemala 4 0,09 99,11
Bielorrusia 4 0,09 99,19
Egipto 3 0,06 99,25
Armenia 3 0,06 99,32
Zaire 2 0,04 99,36
Sudáfrica 2 0,04 99,40
Liberia 2 0,04 99,45
Jordania 2 0,04 99,49
Hungría 2 0,04 99,53
Honduras 2 0,04 99,57
Eslovaquia 2 0,04 99,62
El Salvador 2 0,04 99,66
Costa Rica 2 0,04 99,70
Cabo Verde 2 0,04 99,74
Azerbaiján 2 0,04 99,79
Yugoslavia 1 0,02 99,81
Panamá 1 0,02 99,83
Pakistán 1 0,02 99,85
Nigeria 1 0,02 99,87
Nicaragua 1 0,02 99,89
Mauritania 1 0,02 99,91
Guayana Francesa 1 0,02 99,94
Filipinas 1 0,02 99,96
Camerún 1 0,02 99,98
Albania 1 0,02 100,00
Total 4.693 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra
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Gráfico 17 Evolución del alumnado de los principales países de procedencia
entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003.

El crecimiento más espectacular lo experimenta el alumnado procedente de Ecuador, en el
curso 1999-2000  no se alcanza la cifra de 100 alumnos-as (sólo representan un 10% del alum-
nado inmigrante escolarizado), tres cursos después, la cifra supera los 2.000 alumnos-as, repre-
sentando un 43,7% del alumnado. 
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Cuadro 135 Evolución de la procedencia del alumnado entre los cursos 1999-2000 y 2002-2003.
Los diez principales países en cada curso escolar.

Países número % % acumulado
CURSO 1999/2000
Marruecos 158 16,8 16,8
Colombia 124 13,2 30,0
Rep. Dominicana 102 10,9 40,9
Ecuador 94 10,0 50,9
Argelia 50 5,3 56,2
Brasil 44 4,7 60,9
Perú 43 4,6 65,4
Rumanía 42 4,5 69,9
Chile 36 3,8 73,7
Argentina 30 3,2 76,9
CURSO 2000/2001
Ecuador 435 27,1 27,1
Marruecos 280 17,5 44,6
Colombia 278 17,3 61,9
Rep. Dominicana 121 7,5 69,5
Argelia 57 3,6 73,1
Rumanía 49 3,1 76,1
Perú 44 2,7 78,9
Bulgaria 35 2,2 81,0
Brasil 35 2,2 83,2
Argentina 34 2,1 85,3
CURSO 2001/2002
Ecuador 740 32,3 32,3
Colombia 416 18,2 50,5
Marruecos 318 13,9 64,3
Rep. Dominicana 131 5,7 70,1
Rumanía 87 3,8 73,9
Argelia 73 3,2 77,0
Perú 65 2,8 79,9
Bulgaria 59 2,6 82,5
Argentina 47 2,1 84,5
Brasil 46 2,0 86,5
CURSO 2002/2003
Ecuador 2051 43,7 43,7
Colombia 702 15,0 58,7
Marruecos 430 9,2 67,8
Bulgaria 212 4,5 72,3
Rep. Dominicana 192 4,1 76,4
Rumanía 156 3,3 79,8
Argentina 154 3,3 83,0
Perú 96 2,0 85,1
Argelia 86 1,8 86,9
Chile 83 1,8 88,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y del Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra
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Nivel educativo

Un 50,45% del alumnado se encuentra cursando educación primaria. Un 24% Educación
Infantil y un 25,38% Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Una distribución que se man-
tiene prácticamente constante a pesar del gran incremento del alumnado que se produce en el
último curso.

Distribución en centros públicos y concertados 

Al igual que se señalaba en el informe elaborado en el 2001, se produce un reparto desigual
de los menores escolarizados entre centros públicos y centros concertados. En el curso 2002-
2003 el 78,56% de los inmigrantes están escolarizado en centros públicos, y un 21,44% están
escolarizados en centros privados. Con el agravante que en los tres últimos cursos la tendencia ha
sido hacia un mayor incremento de la concentración en centros públicos, a pesar de las recomen-
daciones realizadas en el informe elaborado en el 2001 y a las medidas aprobadas en el  Plan  para
la Integración Social de la Población Inmigrante, lo que nos conduce a insistir en que las medi-
das aprobadas por el Departamento de Educación han sido, a todas luces, insuficientes. 

Cuadro 136 Evolución de la procedencia del alumnado de los principales países.

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003
nº % nº % nº % nº %

Ecuador 94 10,0 435 27,1 740 32,3 2.051 43,7
Colombia 124 13,2 278 17,3 416 18,2 702 15,0
Marruecos 158 16,8 280 17,5 318 13,9 430 9,2
Bulgaria 6 0,64 35 2,2 59 2,6 212 4,5
República
Dominicana 102 10,9 121 7,5 131 5,7 192 4,1
Rumanía 42 4,5 49 3,1 87 3,8 156 3,3
Argentina 30 3,2 34 2,1 47 2,1 154 3,3
Perú 43 4,6 44 2,7 65 2,8 96 2,0
Argelia 50 5,3 57 3,6 73 3,2 86 1,8
Chile 36 3,8 30 1,87 41 1,79 83 1,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra

Cuadro 137 Nivel educativo que están cursando

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Educación Infantil 22,50 26,09 24,97 24,16
Educación Primaria 54,05 57,83 50,48 50,45
ESO 23,45 16,08 24,55 25,38
TOTAL 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra
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Conviene reiterar por tanto, una vez más, en la necesidad de mantener una distribución equi-
librada entre todos los  centros  sostenidos con fondos públicos en las zonas donde habitualmen-
te residen los inmigrantes como elemento primordial para avanzar hacia la integración.

En algunas zonas como Tudela y Estella han sido los propios centros los que por iniciativa
propia han adoptado medidas tendentes a una distribución más equilibrada del alumnado.

Integración precaria en la escuela con claros indicios de situaciones de exclusión

Después de los datos que se han mostrado queda claro que la inmigración ha introducido
importantes cambios en el panorama escolar en los últimos tres cursos. Recordemos que se ha
pasado de 1.600 alumnos-as en el curso 2000/2001 a 7.000 según  la estimación realizada por el
Departamento de Educación a principios del curso 2003/2004.

Los centros educativos han tenido que hacer un esfuerzo muy importante para atender la lle-
gada de estos nuevos alumnos y alumnas. Han tenido que resolver muchas dificultades, sobre
todo las que tienen que ver con la lengua y con atender el goteo constante de alumnos nuevos,
incesante a lo largo de todo el curso, que les obliga a realizar continuos reajustes dentro de la
organización de sus centros. Teniendo en cuenta que no se han arbitrado medidas eficaces para
equilibrar su reparto, la situación se agrava  en los centros donde la proporción de alumnado
inmigrante es elevada.

Todo ello, unido a la inmediatez del fenómeno, a la falta de preparación del profesorado  para
hacerle frente y a los escasos apoyos con los que han contado los centros,  ha impedido avanzar
hacia la, tan exigida, interculturalidad, que hoy por hoy  sólo está presente en los discursos.

Los centros encuentran importantes dificultades en  traducir en la práctica del día a día la exi-
gencia que se le hace  a la escuela de convertirse en un espacio  intercultural. Al profesorado le falta
formación y apoyos. Los centros escolares necesitan especialistas que les ayuden a realizar una refle-

Cuadro 138 Nivel educativo que están cursando. Año 2003.

Centros Educación Educación Educación Educación Total
Infantil Primaria Secundaria Post-

Obligatoria obligatoria
Público 925 1919 886 254 3.984
Concertado 221 474 318 74 1.087
TOTAL 1.146 2.393 1.204 328 5.071

Fuente: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y Consejo Escolar de Navarra

Cuadro 139 Titularidad de los centros de enseñanza donde están escolarizados los
inmigrantes.

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003

Centros públicos 70,34 67,25 77,72 78,56
Centros concertados 29,66 32,75 22,28 21,44
Total 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Consejo Escolar de Navarra y  del Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra
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xión sobre las actuales prácticas pedagógicas, y que les ayuden a diseñar e introducir  nuevas prác-
ticas más acordes con la nueva realidad y con las nuevas demandas que se le hacen a la escuela.

Una buena parte de la  formación que se ofrece  hoy  al profesorado se realiza desde una pers-
pectiva exclusivamente teórica,  pero sin formación técnica de intervención, lo que la convierte
en una medida poco eficaz. 

Todo ello, unido a las dificultades a las que se enfrenta el colectivo en otros ámbitos, trae como
consecuencia que en la escuela se esté produciendo un proceso de integración bastante precario.
Los hijos e hijas de los trabajadores inmigrantes están escolarizados, asisten con regularidad pero,
en un primer acercamiento realizado a diferentes centros educativos de nuestra comunidad se
constata, que en algunos colectivos el abandono antes de los 16 años empieza a ser habitual, que
el fracaso escolar al finalizar la enseñanza obligatoria es importante, y que la continuidad de los
estudios después de la enseñanza obligatoria es una práctica poco frecuente, a excepción de algu-
nos colectivos. Estos hechos muestran claramente el inicio de procesos de exclusión de la educa-
ción y evidencian que algo no está marchando del todo bien. No obstante, habría que realizar aná-
lisis mas pormenorizados de los resultados académicos y de la  continuidad de los estudios después
de la enseñanza obligatoria entre inmigrantes extracomunitarios, ya que son indicadores claves que
determinan los procesos de integración-exclusión del sistema educativo. La integración en la
escuela se convierte en el primer paso para la integración futura en la sociedad de estos menores.

El acceso a  niveles medios y superiores de enseñanza se erige como un eje clave dentro de las
estrategias  encaminadas hacia la integración social y en campo estratégico de lucha contra la
exclusión. El esfuerzo y la inversión que hagamos hoy en el diseño y aplicación de estrategias inte-
gradoras tendrán repercusiones importantes no sólo en el  futuro de los inmigrantes sino en el
futuro de todos. 

Nivel educativo de los inmigrantes de 16 años y más

Al igual que afirmábamos en el informe del 2001 el nivel educativo medio de los inmigran-
tes no es muy diferente al nivel educativo medio de la población Navarra. En el 2003 su perfil
guarda más semejanzas con el de la población Navarra que en el 2000: un 4,72% menos de titu-
lados universitarios, un 4,3% más de personas con título de bachiller o formación profesional,
un 2% más de personas que sólo han completado la enseñanza obligatoria, y proporciones bas-
tante similares de personas con Primaria incompleta y de personas analfabetas.

Cuadro 140 Distribución de las personas inmigrantes mayores de 16 años por niveles educativos en el
2000 y en el 2003.

Población Población Población
inmigrante inmigrante Navarra
en general en general estandarizada

2000 2003 (1)
Analfabetos 1,90 0,7 0,44
Primaria Incompleta 17,80 18,1 18,92
Enseñanza Obligatoria 16,10 28,4 26,39
Bachiller o Formación Profesional 49,50 40,7 37,43
Estudios Universitarios 14,70 12,1 16,82
Total 100 100,0 100

(1) Niveles educativos de Navarra según la EPA ponderada según la estructura de edad de los inmigrantes
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No obstante, los perfiles educativos siguen siendo muy diferentes si los analizamos según
nacionalidades.

- Los inmigrantes procedentes de Marruecos siguen siendo  los que presentan el nivel educa-
tivo más bajo, aunque desciende el nivel de analfabetismo, siguen manteniendo los índices
más elevados. Por otro lado, descienden todavía más sus niveles de títulos medios y supe-
riores. 

- Entre los argelinos y de los procedentes de otros países africanos observamos un descenso
importante de los titulados medios y universitarios. Aunque también se produce un descen-
so de los analfabetos entre los procedentes de otros países africanos.

- Los procedentes de países del este siguen destacando con un  67% de personas con forma-
ción profesional, aunque desciende  tres puntos su nivel de titulados superiores, se sitúan
todavía por encima de la media.  También se observa el descenso del nivel de analfabetismo
atribuido al colectivo de rumanos de etnia gitana.

- Entre los ecuatorianos cabe destacar el descenso de los títulos medios que quizá se pueda atri-
buir más a una recogida más precisa de la información en la encuesta, ya que  existe cierta
ambigüedad con cursos de formación profesional realizados en Ecuador que no son equiva-
lentes a nuestros títulos de FP y que pudo conducir a elevar la cifra de titulados medios en
la encuesta del 2000. También se observa un ligero descenso de los títulos universitarios.

Si observamos el nivel educativo distinguiendo entre mujeres y hombres, se puede observar
que las mujeres inmigrantes siguen presentando niveles educativos más altos que los hombres,
acentuándose las diferencias entre los dos grupos.

Cuadro 141 Nivel educativo según nacionalidad. Años 2000 y 2003

Analfabetos Primaria Enseñanza Bachiller o Estudios Total
Incompleta Obligatoria Formación Univer-

Profesional sitarios

2000
Marruecos 9,50 29,00 26,90 26,70 7,90 100
Argelia 0,50 19,00 24,00 42,70 13,80 100
Resto África 3,10 21,70 12,60 40,50 22,10 100
Colombia 13,60 8,60 71,10 6,70 100
Ecuador 21,80 10,50 53,90 13,90 100
Resto América Latina 8,10 19,50 47,00 25,50 100
Europa del este 0,90 3,90 10,40 67,90 16,80 100
Media 1,90 17,80 16,10 49,50 14,70 100
Media ponderada
de Navarra 0,44 18,92 26,39 37,43 16,82 100
2003
Europa Este 1,10 18,30 67,60 13,10 100
Argelia 0,80 12,10 48,80 34,60 3,70 100
Marruecos 5,00 36,00 38,50 16,20 4,30 100
Resto África 0,50 20,70 33,10 33,60 12,10 100
Ecuador 24,10 30,10 34,30 11,40 100
Colombia 8,40 11,80 56,20 23,60 100
Resto América Latina 16,30 27,00 42,40 14,20
Media población
inmigrante 0,70 18,10 28,40 40,70 12,10 100
Media ponderada
de Navarra 0,44 18,92 26,39 37,43 16,82 100
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Cuadro 142 Niveles educativos según sexo. Año 2000.

Hombres Mujeres Total

Analfabetos 2,6 0,9 1,9
Primaria Incompleta 18,3 17,2 17,8
Enseñanza Obligatoria 17,1 14,8 16,1
Bachiller o Formación Profesional 47,9 51,7 49,5
Estudios Universitarios 14,1 15,4 14,7
Total 100 100 100

Cuadro 143 Niveles educativos según sexo. Año 2003.

Hombres Mujeres Total

Analfabetos 0,7 0,7 0,7
Primaria Incompleta 20,7 14,8 18,1
Enseñanza Obligatoria 31,1 25,1 28,4
Bachiller o Formación Profesional 37,9 44,1 40,7
Estudios Universitarios 9,6 15,3 12,1
Total 100 100 100

Cuadro 144 Niveles educativos según edad en la población inmigrante. Año 2000.

de 15 a 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total

Analfabetos 0,7 2,2 6,5 1,9
Primaria Incompleta 15,5 16,0 40,6 17,8
Enseñanza Obligatoria 15,7 17,9 8,1 16,1
Bachiller o Formación Profesional 56,7 45,6 33,6 49,5
Estudios Universitarios 11,4 18,3 11,2 14,7
Total 100 100 100 100

Cuadro 145 Niveles educativos según edad en la población inmigrante. Año 2003.

de 15 a 29 de 30 a 44 de 45 a 64 Total

Analfabetos 0,20 0,80 1,60 0,70
Primaria Incompleta 17,60 18,70 15,60 18,00
Enseñanza Obligatoria 31,90 26,20 22,50 28,40
Bachiller o Formación Profesional 42,70 39,20 38,10 40,70
Estudios Universitarios 7,60 15,10 22,30 12,10
Total 100 100 100 100

Cuadro 146 Niveles educativos según edad en la población navarra. Año 2003.

15 a 29 30 a 44 45 a 64 Total
ponderado

Analfabetos 0,4 0,4 0,8 0,4
Primaria Incompleta 4,3 23,5 70,2 18,9
Enseñanza Obligatoria 28,7 27,0 10,5 26,4
Bachiller o Formación Profesional 51,1 29,5 10,3 37,4
Estudios Universitarios 15,5 19,6 8,2 16,8
Total 100 100 100 100

Fuente: Encuesta de Población Activa
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Cristina García

Estado de salud

Aproximadamente el 75% de las personas inmigrantes consideran que su estado de salud en
los doce meses anteriores a la entrevista ha sido bueno. Esta valoración presenta diferencias con
respecto a la edad, ya que a medida que ésta aumenta la autopercepción de la salud tiende a valo-
rarse de manera más negativa. La adaptación a condiciones climáticas y de salud diferentes, las
condiciones de trabajo duras y los problemas psicológicos de adaptación a una nueva situación,
pueden hacer que su salud se resienta. También hay que tener en cuenta que lo que personas de
culturas diferentes entienden por estar bien, regular o mal de salud puede ser muy diferente.
Estos primeros datos cuantitativos difícilmente pueden arrojar la suficiente luz sobre un proble-
ma que debe ser analizado de forma más cualitativa.

No existen grandes diferencias en la valoración del estado de salud de la población inmigran-
te y el del conjunto de la población navarra. Tres de cada cuatro sienten que su salud en los últi-
mos doce meses ha sido buena y sólo el 4% afirma que su estado de salud ha sido malo.

Si en el 2000 la proporción de personas que se encontraba enferma o había tenido un proble-
ma de salud que le impedía acudir al trabajo o hacer vida normal alcanzaba una media del 22%,
tres años después asciende ligeramente hasta el 24%. Esta proporción es bastante mas alta entre
los inmigrantes que entre el conjunto de la población que en el año 2000 rondaba el 15%. 
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Cuadro 147 Autopercepción del estado de salud en los últimos 12 meses de las
personas inmigrantes de cada grupo de edad. Año 2003.

Edad Buena Regular Mala

45–64 65,7 27 7,3 100
25–44 73,0 23,1 3,8 100
16–24 78,5 20,7 0,8 100

Cuadro 148 Comparación de la autopercepción del estado de salud en
los últimos 12 meses de las personas inmigrantes de cada
grupo de edad y de la población navarra. Año 2003.

Salud en los Inmigrantes Población total
últimos 12 meses
Buena 73,5 77
Regular 22,9 19
Mala 3,6 4

Fuente: Encuesta de Salud 2000.
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Acceso a la atención sanitaria

Lo más importante en el transcurso de estos tres años ha sido el descenso en 14 puntos de la
proporción de personas sin cobertura en la asistencia sanitaria. Así, la valoración es positiva y se
refleja en los siguientes indicadores:

De un 19% de personas sin tarjeta sanitaria se ha pasado a un 5%.

Aumenta en casi diez puntos el porcentaje de cobertura sanitaria por cotización a la Seguri-
dad Social, sobrepasando actualmente el 50%.

Se reducen los procesos de tramitación, lo que significa que la solicitud de la tarjeta se agiliza
y se asume entre la población inmigrante como un derecho inmediato.

Las personas sin cobertura sanitaria, un 5% (1.384), son principalmente las que han llegado
recientemente y/ o se encuentran en situación irregular, y además no han tenido problemas de
salud. Ello permite pensar que las razones de no tener la TIS deben buscarse en lo reciente de la
llegada, la probable falta de información en los primeros meses y una cierta tendencia a no soli-
citar la tarjeta si no se tiene necesidad de acudir al médico.

Cuadro 149 Proporción de personas inmigrantes de cada grupo de edad que se ha
encontrado enferma o ha tenido un problema de salud que le ha impedido
acudir al trabajo o hacer vida normal en los años 2000 y 2003, y comparación
con la población navarra.

HA TENIDO
Edad 2000 2003 Población total

45–64 27,0 24,2 18,9
30–44 21,6 24,6 13,2
15–29 20,8 23,1 13,2

Fuente: Encuesta de Salud 2000.

Cuadro 150 Porcentaje población inmigrante según su acceso a la atención
sanitaria pública. Años 2000 y 2003.

Tarjeta sanitaria 2000 2003

Cotiza 43,4 52,1
Asistencia universalizada 20,4 33,5
En trámite 17,1 9,5
No 19,2 4,9
Total 100 100
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La proporción de personas sin TIS es mas alta que la media entre los países de Europa orien-
tal (probablemente por lo reciente de su llegada), pero también entre personas procedentes de
África. En este caso es difícil explicarlo por la fecha de llegada, ya que en su mayoría llevan bas-
tante tiempo en Navarra. Cabe pensar que pueda haber un cierto rechazo o reticencia a solicitar
la tarjeta por encontrarse en situación irregular.

Cuadro 151 Distribución de la población inmigrante sin TIS según
el año de llegada a España (n=1.384).

Año de llegada a España Porcentaje

1999 0,7
2000 5,5
2001 19,7
2002 21,8
2003 52,3
Total 100

Cuadro 152 Distribución de la población inmigrante sin TIS según
el uso de los servicios sanitarios (n=1.384). Año 2003.

No utiliza Porcentaje

Centro de Salud 93,5
Centro de Salud Mental 100
Especialista público 100
Médico privado 97,4
Hospitalización 95
Curandero o similar 100
Urgencias 100

Cuadro 153 Distribución de la población inmigrante sin TIS según su procedencia (n=1.384).
Año 2003.

Frecuencia % sobre el total de % sobre el total
personas sin TIS de su colectivo

de procedencia
Europa Este 479 34,6 12,3
Norte África 318 23,0 5,3
Resto África 126 9,1 9,1
América Latina 461 33,3 2,7
Total 1.384 100,0 4,9

Cuadro 154 Distribución de la población inmigrante sin TIS según su procedencia y
situación jurídico-administrativa (n=1.384). Año 2003.

SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA
Turista No tiene No tiene Total

ninguno, ninguno,
está en irregular
trámite

Europa Este 16,3 9,4 74,3 100
Argelia 100,0 100
Marruecos 100,0 100
Resto África 7,9 92,1 100
Ecuador 62,4 37,6 100
Resto América Latina 100,0 100
Total 27,1 4,0 68,9 100
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Uso de los servicios de salud

Los datos sobre prevalencia de los servicios de salud parecen apuntar a un uso más frecuente
entre la población inmigrante que entre la población general, excepto en el caso de la medicina
privada.

En tres años el uso de los servicios sanitarios se mantiene similar al del 2000, y aunque ha cre-
cido ligeramente en el caso de los centros de salud (quizá debido a la llegada de menores y per-
sonas ancianas), la prevalencia en hospitalizaciones y urgencias ha descendido ligeramente.

Para un segundo análisis del uso de servicios de salud se ha realizado un seguimiento de las
personas llegadas antes de mayo-junio de 2003, (periodo en que se lleva a cabo el trabajo de
campo), evitando así la distorsión que producen los recién llegados, y que manifiestan haber teni-
do algún problema de salud que les ha impedido hacer vida normal durante el último año. De
este colectivo, la práctica totalidad de los casos que ha tenido un problema de salud ha acudido
al Centro de Salud. En el otro extremo de la tabla, el recurso de la medicina privada y medicina
alternativa aparecen como los menos utilizados.

Cuadro 155 Prevalencia de uso de servicios sanitarios entre la población inmigrante y la población
general. Años 2000 y 2003.

Población general Población inmigrante Población inmigrante
(Encuesta de Salud1991)* (Encuesta Inmigracion 2000) (Encuesta Inmigracion 2003)

Centro de Salud 53 62,8 69,2
Centro de Salud Mental sd sd 2,7
Especialista público 12,1 20,6 21,3
Médico privado (1) 6,4 6,8 5,7
Hospitalización 5,7 10 9,8
Curandero o similar 2,5 1,1 3,4
Urgencias (2) 17,1 26,5 25,4
Ginecólogo en revisión 78 35 sd

* Se incluyen los datos de la Encuesta de Salud 1991 ya que en la del 2000 no se analiza esta información.

(1) Los datos sobre médico privado pueden incluir a los odontólogos en el caso de los inmigrantes.
(2) Los datos de atención en urgencias para la población general proceden de la Encuesta Nacional de Salud 1997, y los de atención
ginecológica de la Encuesta de Salud 2000. Estos últimos no incluyen consultas por embarazo en la población general.

Cuadro 156 Proporción de personas inmigrantes (llegados antes de
mayo-junio 2003) que han tenido un problema de
salud en los últimos 12 meses que utiliza diversos
servicios de salud (n=1.125).

Hace uso

Centro de salud 97,4
Centro de Salud Mental 7,0
Atención especializada 51,5
Urgencias hospitalarias 67,0
Ingresado en hospital 46,0
Médico privado 4,9
Medicina alternativa 6,6
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Las frecuencia en el uso de los diversos servicios, con independencia de si se ha estado enfer-
mo y del año de llegada se recoge en los siguientes cuadros mostrando los datos de media y des-
viación típica para cada uno de los recursos sanitarios.

La media de veces que se visita el Centro de Salud es de 2,3 veces al año para el conjunto de
la población inmigrante. Esta cifra la superan los países andinos, Colombia y Ecuador con 3 y
2,5 veces al año respectivamente. La atención en Centros de Salud Mental parece tener una
mayor demanda entre colombianos, ecuatorianos y argelinos, mientras que en el resto de países
no llega a ser significativa. Tanto en la atención especializada, en los servicios de urgencia y en las
hospitalizaciones son los procedentes de Colombia los que superan la media.

Si se discrimina la variable género se observa cómo las mujeres acuden más que los hombres
tanto al médico de cabecera como a los Centros de Salud Mental o a la atención especializada.
Sin embargo, la frecuencia en el uso de los servicios de urgencia y hospitalizaciones es la misma
entre ambos sexos.

Cuadro 157 Media y desviación típica del uso de servicios sanitarios según procedencia. Año 2003.
EUROPA ARGELIA MARRUECOS RESTO DE COLOMBIA ECUADOR RESTO DE TOTAL

DEL ESTE ÁFRICA AMÉRICA
LATINA

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT

Centro de salud / 
Médico de cabecera 1,8 2,9 2,2 4,4 1,9 2,3 2,0 2,7 3,0 3,1 2,5 2,8 1,9 2,8 2,3 3,7
Centro de
salud mental 0,0 0,2 0,1 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,7 0,1 0,6 0,0 0,4 0,2 3,9
Atención
especializada 0,4 1,5 0,1 0,5 0,7 2,2 0,2 0,7 1,4 3,0 0,7 1,8 0,3 0,9 1,0 6,2
Consulta
médico privado 0,5 2,7 0,1 0,6 0,1 0,7 0,1 0,8 0,0 0,0 0,1 0,5 0,2 0,8 0,5 5,6
Servicios
de urgencias 0,3 0,9 0,5 1,0 0,5 1,5 0,4 0,7 0,5 1,1 0,8 2,8 0,3 0,6 0,7 4,3
Ingresado en
el hospital 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,6 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4
Curandero,
medicina alternativa 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,7 0,2 1,1 0,4 5,6

Cuadro 158 Media y desviación típica del uso de servicios sanitarios según sexo.
Año 2003.

HOMBRE MUJER
M DT M DT

Centro de salud/
Médico de cabecera 1,9 3,0 2,8 3,0
Centro de salud mental 0,0 0,4 0,1 0,6
Atención especializada 0,3 1,5 1,0 2,2
Consulta médico privado 0,1 1,2 0,2 1,0
Servicios de urgencias 0,5 2,2 0,6 1,4
Ingresado en el hospital 0,1 0,4 0,1 0,4
Curandero, medicina alternativa 0,1 0,5 0,1 0,7
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Calidad de vida relacionada con la salud

Una aproximación a la calidad de vida en relación a la salud viene dada con la medición de
los siguientes indicadores: actividades cotidianas, malestar/ dolor y ansiedad/ depresión. Cada
una de estas tres dimensiones se puntúa en una escala de tres niveles (sin problemas, algunos pro-
blemas, muchos problemas).

La población navarra refleja menor calidad de vida si atendemos a los indicadores que refle-
jan problemas físicos. Posiblemente estos datos estén condicionados por la estructura de edad de
la población general y la inmigrante, la primera más envejecida que la segunda. Sin embargo, si
se mide la calidad de vida según la salud mental es la población inmigrante la que recoge mayo-
res porcentajes relacionados con problemas de ansiedad y depresión. Una de cada cuatro perso-
nas inmigrantes tiene algún trastorno de ansiedad/ depresión, mientras que entre el conjunto de
la población afecta a uno de cada diez. Esto se puede explicar en parte por el desarraigo familiar
y social, y la adaptación a un nuevo entorno que conlleva el proceso migratorio.

Los problemas para realizar actividades cotidianas se dan especialmente entre la población de
países del este, argelinos y ecuatorianos, afectando a uno de cada diez. El dolor y malestar afecta
especialmente a los procedentes de Colombia, que a su vez es el colectivo que mayor uso hace de
los servicios sanitarios.

Son los procedentes de Latinoamérica, especialmente de Colombia y Ecuador, los que mayo-
res problemas de salud mental presentan.

Cuadro 159 Indicadores generales de salud para la población inmigrante y para el total de la población

ACTIVIDADES COTIDIANAS. DOLOR/ MALESTAR. ANSIEDAD/ DEPRESIÓN
No tengo Tengo Soy No tengo Tengo Tengo No estoy Estoy mode- Estoy muy

problemas algunos incapaz dolor o dolor o mucho ansioso o radamente ansioso o
problemas malestar malestar dolor o deprimido ansioso o deprimido

moderados malestar deprimido

Población
inmigrante 92,4 6,5 1,0 84,4 13,8 1,8 76,4 21,3 2,3
Toda la
población 91,1 7,2 0,7 78,6 18,1 3,3 90,2 9,1 0,7

Cuadro 160 Indicadores generales de salud para la población inmigrante según procedencia.

ACTIVIDADES COTIDIANAS. DOLOR/ MALESTAR. ANSIEDAD/ DEPRESIÓN
No tengo Tengo Soy No tengo Tengo Tengo No estoy Estoy mode- Estoy muy

problemas algunos incapaz dolor o dolor o mucho ansioso o radamente ansioso o
problemas malestar malestar dolor o deprimido ansioso o deprimido

moderados malestar deprimido

Resto de
América
Latina 95,5 3,1 1,4 88,2 9,2 2,6 80,4 18,2 1,3
Ecuador 90,7 8,6 0,7 75,9 21,6 2,5 65,4 31,1 3,4
Colombia 95,4 2,1 2,5 91,9 6,2 1,9 60,0 33,9 6,1
Resto de
África 94,9 5,1 92,0 8,0 85,3 14,3 0,4
Marruecos92,9 7,1 89,6 9,7 0,6 89,8 10,1 0,1
Argelia 91,5 6,9 1,6 89,6 9,7 0,8 91,8 8,2
Europa 
del este 89,9 8,9 1,2 83,2 15,3 1,5 89,8 9,4 0,8
Total 92,4 6,5 1,0 84,4 13,8 1,8 76,4 21,3 2,3
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Autovaloración de la salud

La autovaloración del estado de salud se recoge en el cuestionario mediante un termómetro
(escala análogo visual) calibrado desde 0 (peor estado de salud imaginable) hasta 100 (mejor esta-
do de salud imaginable). Para el conjunto de la población inmigrante la puntuación es de 78,2,
ligeramente inferior a la de la población total que es de 79,8 (Encuesta de Salud 2000). Según la
procedencia, son los magrebíes los que puntúan su salud más baja que el resto y los latinoameri-
canos los que la autovaloran por encima de la media. Si se discrimina la variable género, se obser-
va que los hombres recogen índices superiores que las mujeres. En relación a la edad, como es
lógico, a medida que aumenta ésta decrece la puntuación.

Determinantes de un comportamiento saludable: ejercicio físico, consumo del tabaco y alcohol

Actitudes ante la salud como la práctica de ejercicio físico, el consumo de tabaco y alcohol
muestran diferencias entre los hábitos más o menos saludables de la población inmigrante y el
conjunto de la población navarra:

Según los datos de la Encuesta de Salud del 2000, en la población navarra hay un porcentaje
más alto de personas sedentarias que entre los inmigrantes. Sin embargo, la proporción de per-
sonas muy activas o moderadamente activas es mayor en el conjunto de la población que entre
la población inmigrante.

En relación al consumo de tabaco hay mayor tasa de no fumadores entre los inmigrantes, así
como un menor porcentaje de fumadores habituales.

La mitad de los inmigrantes nunca bebe alcohol, frente a uno de cada cinco en el conjunto
de la población. En el otro extremo, aquellas personas que beben diariamente, nos encontramos
con un bajo porcentaje, que ronda el 4%, en ambas poblaciones.

Cuadro 161 Autovaloración (0-100) de la salud según procedencia, sexo y edad. Año 2003.

Media

Procedencia Europa del este 78,5
Argelia 73,6
Marruecos 70,9
Resto de África 81,4
Colombia 83,1
Ecuador 78,1
Resto de América Latina 81,3

Sexo Hombre 79,1
Mujer 77

Edad 16-24 79,6
24-44 78,4
45-64 74,3

Total población inmigrante 78,2
Total población 79,8
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Entre las personas de origen latinoamericano predominan los hábitos más saludables ya que
son las que más ejercicio realizan y menos fuman. Los de países africanos y del este de Europa se
muestran más sedentarios y fuman más que el resto. Sin embargo, hay que destacar el alto por-
centaje de argelinos que ha dejado de fumar.

En relación al consumo de alcohol son las personas del este de Europa, seguidas de las de ori-
gen ecuatoriano las que más alcohol beben, mientras que los magrebíes, especialmente los arge-
linos, son los que menos alcohol bebe.

Cuadro 162 Frecuencia con que la población inmigrante y el total de población (Encuesta
de Salud 2000) realiza algún ejercicio físico, consume tabaco y alcohol.

Población inmigrante Población total

Veces que realiza algún ejercicio físico
Todos los días 6,3 16
Varias veces a la semana 11,7 13,5
Todos o casi todos los fines de semana 14,1 7,5
Muy pocas veces / muy ocasionalmente 26,5 7,5
Casi nunca o nunca 41,3 55,5
Situación con el tabaco
Fumo todos los días 19,9 32
Fumo sólo en ocasiones 18,5 9
Exfumador 12,4 20
No he fumado nunca 49,2 39
Durante el último mes, ocasiones
que ha consumido bebidas con alcohol
En ninguna ocasión 51,5 19,5
De una a 3 ocasiones al mes 30,9 39
En 4 o más ocasiones al mes 14 31,4
Diariamente 3,6 4
Exbebedor sd 6

Cuadro 163 Frecuencia con que la población inmigrante realiza algún ejercicio físico según procedencia.
Año 2003.

Todos los Varias Todos o Muy pocas Casi nunca
días veces a la casi todos veces/muy o nunca

semana los fines de ocasional-
los semana mente

Europa del este 4,0 11,4 5,7 27,8 50,1
Argelia 1,6 6,0 16,5 42,8 33,1
Marruecos 2,1 4,2 6,1 38,0 49,5
Resto África 3,4 11,1 15,7 19,0 50,7
Colombia 7,2 13,2 22,4 23,0 34,3
Ecuador 9,6 15,4 17,6 24,3 33,0
Resto América Latina 10,9 15,4 4,3 18,8 50,6
Total 6,3 11,7 14,1 26,5 41,2
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Algunos datos sobre salud reproductiva de las mujeres

La proporción de mujeres inmigrantes que han procreado aumenta, como es lógico, en fun-
ción de la edad. Tres de cada diez mujeres no ha tenido ningún hijo/a, entre estas la mayoría es
menor de 25 años. La mitad de las mujeres inmigrantes han tenido uno o dos hijos/as, mientras
que dos de cada diez ha tenido tres o más.

Durante su periodo de residencia en España, sólo el 15% de las mujeres inmigrantes ha teni-
do algún hijo o hija. En el grupo de 16 a 24 años se halla la mayor proporción de mujeres inmi-
grantes que han procreado en España con un 14%. No obstante, hay que tener en cuenta el
grupo de entre 25 y 44 que ya han tenido algún hijo (12%).

Cuadro 164 Situación de la población inmigrante con el tabaco, según procedencia. Año 2003.

Fumo todos Fumo sólo Antes fumaba Antes No he
los días en todos los fumaba en fumado

ocasiones días, pero ocasiones nunca
ahora pero ahora

no fumo no fumo
Europa del este 38,9 15,9 3,9 8,3 33,1
Argelia 30,9 16,2 17,4 2,9 32,7
Marruecos 30,7 13,8 5,7 3,9 46,0
Resto África 30,7 16,4 2,6 3,4 46,9
Colombia 6,4 26,6 4,6 9,2 53,2
Ecuador 10,6 14,2 6,3 8,1 60,9
Resto América Latina 22,2 12,3 5,6 1,8 58,1
Total 19,9 18,5 6,0 6,4 49,2

Cuadro 165 Situación de la población inmigrante con el alcohol, según procedencia.
Año 2003.

DURANTE EL ÚLTIMO MES, OCASIONES
QUE HA CONSUMIDO BEBIDAS CON ALCOHOL.

En ninguna De una a  3 En 4 o más Diariamente
ocasión ocasiones ocasiones

al mes al mes
Europa del este 27,0 32,8 26,2 14,0
Argelia 93,1 2,9 3,2 0,8
Marruecos 85,0 10,7 2,1 2,1
Resto África 55,6 23,1 12,6 8,6
Colombia 45,6 38,4 14,3 1,8
Ecuador 36,1 42,4 19,6 2,0
Resto América Latina 48,9 37,5 13,6
Total 51,5 30,9 14,0 3,6

Cuadro 166 Distribución de las mujeres inmigrantes de cada grupo de edad según el número
total de hijos que ha tenido. Año 2003.

NÚMERO DE HIJOS
Edad 0 1 2 3 4 5 y más Total

45–64 8,5 9,4 27,3 24,1 10,0 20,9 100
25–44 24,2 34,1 22,0 12,6 5,0 2,2 100
16–24 53,7 27,6 14,4 4,4 0,0 100
Total 28,9 29,9 20,9 12,1 4,4 3,8 100
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Según muestra el siguiente cuadro de datos, con el tiempo las mujeres inmigrantes van
haciendo un uso normalizado de los Centros de Atención a la Mujer o ginecólogos privados.
Desde el 2000 se aumenta en 20 puntos la proporción de mujeres que se somete a revisiones
ginecológicas.

Cuadro 167 Distribución de las mujeres inmigrantes de cada grupo de edad según el
número de hijos que ha tenido desde que reside en España. Año 2003.

NÚMERO DE HIJOS
Edad 0 1 2 3 Total

45–64 97,2 2,76 100
25–44 83,8 14,2 2,01 100
16–24 82 17 0,95 100
Total 84,9 13,5 1,35 0,21 100

Cuadro 168 Distribución de las mujeres inmigrantes de cada grupo de edad según el número
de hijos que tiene intención de tener (además de los que tiene). Año 2003.

NÚMERO DE HIJOS
Edad 0 1 2 3 4 NS/NC Total

45–64 100 0,3 100
25–44 60,5 20,5 10,8 1,4 0,5 6,3 100
16–24 42,6 18,6 17,3 4,0 1,0 16,6 100
Total 60,9 17,9 11,0 1,8 0,5 7,9 100

Cuadro 169 Proporción de las mujeres inmigrantes de cada grupo de
edad que acuden a los Centros de Atención a la Mujer
o a un ginecólogo privado para revisión ginecológica.
Años 2002 y 2003. 

2000 2003

45–64 38,2 60,9
25–44 50,3 71
16–24 37,3 55,8
Total 46,5 66,6

Cuadro 170 Distribución de las mujeres inmigrantes de cada grupo de edad según si acuden a los Centros
de Atención a la Mujer o a un ginecólogo privado para revisión ginecológica. Año 2003.

Acude al Acude a ginecólogo No acude Total
CAM privado

45–64 60,9 0 39,1 100
25–44 70,6 0,35 29 100
16–24 55,7 0,19 44,2 100
Total 66,3 0,27 33,4 100
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SITUACIÓN FAMILIAR 
Raquel Martínez Buján

Situación familiar en Navarra

Comenzar una migración supone un cambio en el ciclo de vida de la persona que la protago-
niza. Cambio que tiene visos de ruptura con diversos elementos que conforman el entorno coti-
diano como la cultura, la profesión, el núcleo de amistades y relaciones personales y también, por
supuesto, la familia. En la sociedad de destino, las características que conforman el núcleo fami-
liar de los extranjeros indican por un lado, pautas, como son las que configuran el proyecto
migratorio, y, por otro lado, tendencias, sobre todo, referentes a la composición de la migración
y a su posible instalación. 

Comenzaremos a introducirnos en las peculiaridades de las familias inmigrantes asentadas en
Navarra con los datos concernientes al estado civil ofrecidos por la Encuesta a la Población Inmi-
grante en Navarra 2003. El 52,6% de los entrevistados declaran estar casados o tener una pareja
con la que conviven. El peso de los solteros es menor, situándose en el 38,1%. Hace tres años, en
diciembre del año 2000, el panorama era un tanto diferente. Los resultados comparativos permi-
ten afirmar que se ha producido un distanciamiento entre las diferentes categorías del estado civil
en un breve plazo de tiempo. En apenas tres años ha descendido el porcentaje de solteros (en el
2000 tenían un peso de un 45,4%) y ha aumentado el de los casados: de un 46,7 a un 52,6%. El
equilibrio entre los diversos grados del estado civil con el que se partía en el año 2000 ha ido
cediendo a una descompensación a favor del porcentaje de personas casadas. Esta nueva situación
se puede explicar pensando en un proceso de reagrupación familiar o en la constitución de fami-
lias por parte de los solteros del 2000 o bien por la llegada de nuevos y copiosos flujos de inmi-
grantes casados que llegan de otras procedencias. Los célibes de ayer han matrimoniado tras con-
solidar su situación laboral y sus condiciones de vida y, o mas probablemente, han entrado otros
extranjeros ya casados que han empequeñecido la proporción de solteros. En todo caso, Navarra
se afirma como un destino estable que propicia la llegada e instalación de personas casadas.

La composición por nacionalidad de la inmigración ofrece también una posible explicación.
Entre los inmigrantes latinoamericanos y de Europa del Este predominan en mayor medida las per-
sonas que tienen establecida una unión conyugal que aquellos que proceden de países africanos. El
58,4% de los inmigrantes colombianos y el 57,7% de los ecuatorianos están casados mientras que
esta cifra desciende al 38,6% en el de los marroquíes y al 32,4% en el caso de los argelinos.
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Cuadro 171 Estado civil. Años 2000 y 2003.

2000 2003

Soltero/a 38,1 45,4
Casado/a 41,7 39,5
Unión consensual o similar 10,9 7,2
Viudo/a 2,2 1,8
Separado/a 4,2 2,8
Divorciado/a 2,9 3,1
NS/NC 0,1
Total 100,0 100,0
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El incremento, en el último trienio, de la inmigración procedente de Latinoamérica ha
supuesto una influencia en el aumento de las personas que tienen establecida una relación matri-
monial. Es bastante frecuente además, que exista una relación de convivencia con el cónyuge en
Navarra. El 72,3% de los inmigrantes viven con su pareja de forma continua. El 22,6% no tiene
una convivencia pero sí mantiene el contacto a pesar de la distancia y el 4,6% mantiene una con-
vivencia no permanente. Dentro de esta categoría seguramente se podrían incluir a aquellas
mujeres que están empleadas en el servicio doméstico o en los servicios personales como “inter-
nas”, es decir, que permanecen en la casa de la familia empleadora exceptuando los días libres en
los que conviven en la vivienda de su pareja. 

En definitiva, los datos indican que dentro del colectivo migrante es bastante común la con-
vivencia con el cónyuge en Navarra.

Transición de las formas familiares: rupturas y formación de nuevas familias.

Pero, la migración no siempre hace posible el mantenimiento de la forma familiar. Hay oca-
siones en las que, por el contrario, la salida del país de origen provoca rupturas sentimentales, y,
en otros casos, da lugar a la formación de una nueva familia. Ambos procesos, resultados de la
migración o propiciados por ésta, generan una transición de las formas familiares y éstas pueden
ser determinantes para calificar la composición de una migración (si posee un componente fami-
liar o individual) o para analizar la influencia de la inmigración en la evolución de los fenóme-
nos demográficos (matrimonios, nacimientos, defunciones...) en la región de destino. 

El alcance de las rupturas sentimentales una vez propiciada la emigración ha sido de un
12,5%. Aún así, la realidad de la mayoría impone un cifra de un 87,5% de parejas que continú-
an con su relación a pesar de que uno de los miembros pasa largas temporadas en un país dife-
rente. Este alto porcentaje de permanencia de las estructuras familiares podría deberse a lo recien-

Cuadro 172 Estado civil según región de procedencia. Año 2003.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto
del Este África América

Latina
Soltero/a 35,3 67,6 54,9 46,9 26,4 32,8 27,5
Casado/a 46,6 30,8 37,2 47,9 36,8 46,8 38,9
Unión consensual
o similar 6,3 1,6 1,4 3,4 21,6 10,8 21,8
Viudo/a 2,1 1,7 0,8 4,3 3,2
Separado/a 3,5 4,8 0,6 10,9 3,0 5,2
Divorciado/a 6,2 0,4 3,3 6,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 173 Modalidad de convivencia con el cónyuge. Año 2003.

Convivencia Porcentaje

Viven juntos 72,3
Convivencia no permanente 4,6
No convive (pero mantiene relación) 22,6
No convive (no hay relación) 0,4
Total 100,0
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te de la migración dando luego paso a una mayor quiebra de los hogares, pero también obedece
a una primera reacción de afirmación de la unidad familiar ante el riesgo de fragmentación debi-
do a la separación y la distancia en la comunicación.

La creación de familias con al menos un miembro extranjero es otra de las posibilidades que
plantea esta dinámica familiar. Una de cada seis personas inmigrantes ha establecido una relación
una vez propiciada la migración. En el 22,2% de los casos la unión conyugal se produjo entre
personas de la misma nacionalidad. El peso de las relaciones con miembros de diferentes proce-
dencias ha sido de un 77,8%. La soledad del migrante empuja a generar fuertes vínculos prima-
rios y su decisión de hacerlo en el destino y con autóctonos apunta a un deseo de integrarse. En
el 37,0% de las nuevas parejas uno de los miembros era español.

De entre todas aquellas personas inmigrantes que en el año 2000 estaban sin pareja
(solteros/as, viudos/as, separados/as, divorciados/as), en el 2003, el 17,1% había formado un
matrimonio o una unión consensual. La migración puede establecer rupturas sentimentales pero
también puede propiciar nuevas uniones y el inicio de nuevos amores, de tal manera que, es más
elevado el porcentaje de personas que con la migración encuentran pareja (17,4%) que aquellas
que rompen relaciones establecidas en el país de origen (12,5%).

Los datos del Movimiento Natural de la Población del INE ofrecen una perspectiva más
amplia de la nupcialidad dentro de la comunidad navarra. Según esta estadística, en el año 2002
(último año disponible) el 11,4% de los matrimonios que tuvieron lugar en Navarra estaba for-
mado por una persona extranjera. En el 2001 esta cifra se situaba en el 8,2% y la desagregación
de este dato por tipo de matrimonio es la siguiente13: en el 80,9% de los mismos uno de los
miembros era español, siendo el tipo de unión principal, el formado entre un hombre español y
una mujer extranjera (57,7%). El casamiento entre personas de la misma nacionalidad supuso
tan sólo un 15,4% del total.

Cuadro 174 ¿Ha roto una relación de matrimonio o de convivencia
que tenían en su país?

Porcentaje

Sí 6,6
No (tiene relación y no se ha roto) 47,6
No (no tiene relación) 45,6
NS/NC 0,2
Total 100,0

Cuadro 175 Establecimiento de una relación de matrimonio o de convivencia estable después de la
salida de su país de origen según procedencia de la pareja. Año 2003.

Porcentaje

En el país de origen con una persona del país de origen (estancias cortas) 22,2
En España, con una persona del país de origen o de otro del mismo área de origen 37,1
En España, con una persona española 37,0
En España, con una persona de otro área (no española, no país de origen) 3,7
TOTAL 100,0

13 Solamente es posible realizar la desagregación con los datos referentes al año 2001.
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Aumentan los matrimonios mixtos y no puede obviarse que el número de matrimonios con
españoles y de uniones entre extranjeros en el interior de la comunidad es un factor que indica
además de instalación, integración.

La fecundidad

En el año 2002 se ha contabilizado un incremento en el peso de los nacimientos de madre
extranjera en Navarra con respecto al año anterior. En concreto, esta cifra alcanza el 11,0%,
mientras que en  el 2001 supuso un porcentaje de un 8,8% sobre el total de nacimientos regis-
trados. Los matrimonios y los nacimientos, crecen por tanto, al mismo ritmo y con la misma
intensidad. 

Los últimos datos disponibles sobre nacimientos desagregados por nacionalidad de la madre
corresponden al 2001. Éstos indican que las mujeres que tienen un mayor número de hijos den-
tro de la comunidad son las procedentes de Ecuador. El 30,7% de los nacidos de madre extranje-
ra tiene una madre de esta nacionalidad, a la que le siguen las madres marroquíes, con un 14,5%
y las colombianas con una cifra de un 10,3%. Esta distribución por nacimientos está muy influi-
da por la composición demográfica de la inmigración: no podemos afirmar que las mujeres ecua-
torianas sean más fecundas en Navarra que las marroquíes o las colombianas, porque residen más
mujeres procedentes de Ecuador que del resto de las nacionalidades. Existe una excepción:
Marruecos y Colombia. La inmigración marroquí en España y también en Navarra es básicamen-
te masculina, mientras que la colombiana es predominantemente femenina. Los datos censales del
2001 revelan que la razón de sexos para Marruecos en Navarra es de 251 hombres por cada 100
mujeres14. Esta cifra se invierte para Colombia en 68 hombres por cada 100 mujeres15. Aún así, las
mujeres marroquíes han tenido más hijos que las colombianas. Las causas hay que buscarlas en ele-
mentos culturales. Existe una migración más selectiva entre las mujeres colombianas que entre las
marroquíes: aquéllas tienen un nivel más elevado de formación, una media de edad más alta y una
mayor independencia económica que éstas. Es así que Colombia presenta uno de los niveles más
bajos de la Tasa Bruta de Natalidad que se sitúa en 17,5 nacimientos por mil personas de esta
nacionalidad (similar a la cifra de Portugal).

Cuadro 176 Matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges es extranjero por tipo de
matrimonio en Navarra. Año 2001.

Tipo de matrimonio Número de Porcentaje
matrimonios

Mixto (hombre español, mujer extranjera) 127 57,7
Mixto (mujer española, hombre extranjero) 51 23,2
Endogamia entre extranjeros 34 15,4
Exogamia entre extranjeros 8 3,6
TOTAL 220 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del INE. Movimiento Natural de la Población, 2001

14 Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas, 2001

15 Fuente: INE. Censo de Población y Viviendas, 2001
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Según la composición de los miembros del matrimonio, se observa que las parejas que tienen
más hijos son aquellas que están formadas por personas extranjeras que tienen la misma nacio-
nalidad (36,0%). Por los datos se deduce que los nacimientos son más comunes dentro de unio-
nes endogámicas que, por otro lado, suelen suponer relaciones que llevan más tiempo estableci-
das y, por lo tanto, la idea de tener un hijo ya estaba madurando con anterioridad.

La Encuesta de Migraciones 2003 ofrece la posibilidad de relacionar la fecundidad de las muje-
res inmigrantes en España y en su país de origen. La inmigración en la comunidad navarra es un
fenómeno reciente, por lo que tiene su lógica que la mayoría de la descendencia de las mujeres se
haya tenido en el país de origen. Aún así, los nacidos de madre extranjera, tal y como se señalaba
con las cifras del INE, suponen un aporte de un 11,0% al total nacional de nacimientos. Una cifra
que duplica holgadamente su peso en el total de habitantes y que se instala en la franja superior
por lo que respecta al conjunto de España. El impacto demográfico de los nacimientos extranje-
ros supera su representación en el conjunto de la población y si el lugar de destino se configura
como un contexto de instalación estable, entonces su contribución demográfica irá a más.

Cuadro 179 ¿Cuántos hijos ha tenido? (pregunta sólo para mujeres)

TOTAL EN ESPAÑA FUERA ESPAÑA
Número de hijos Número % Número % Número %

1 3.744 42,0 1.692 89,7 3.341 42,4
2 2.614 29,3 169 8,9 2.299 29,2
3 1.533 17,2 26 1,4 1.354 17,2
4 555 6,2 421 5,3
5 396 4,4 396 5,0
6 52 0,7 52 0,6
9 21 0,2 21 0,3
Total 8.915 100,0 1.887 7.884 100,0

Cuadro 177 Nacimientos de madre extranjera por principales nacionalidades en Navarra. Año 2001.

Nacionalidad Nacimientos Porcentaje TBN
de la madre madre extranjera (X 1000)
Ecuador 155 30,7 24,2
Marruecos 73 14,5 29,6
Colombia 52 10,3 17,0
Portugal 28 5,5 17,5
Argelia 28 5,5 23,9
Resto de nacionalidades 169 33,5 21,7
Total 505 100,0 22,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del INE. Movimiento Natural de la Población, 2001

Cuadro 178 Nacimientos de madre extranjera por principales nacionalidades y tipo de pareja en
Navarra. Año 2001.

Nacionalidad TOTAL Parejas Parejas Pareja mixta Madre
de la madre extranjeras extranjeras hombre extranjera

misma distinta español, mujer y no consta
nacionalidad nacionalidad extranjera padre

Ecuador 155 7,1 22,2 15,5 15,2
Marruecos 73 6,8 0,0 4,7 0,0
Colombia 52 8,0 5,6 0,0 3,0
Portugal 28 21,8 50,0 62,8 24,2
Argelia 28 0,0 0,0 0,0 0,0
Resto de
nacionalidades 169 20,3 0,0 4,7 3,0
TOTAL 505 36,0 22,2 12,4 54,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos del INE. Movimiento Natural de la Población, 2001
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Las nacionalidades con un mayor número de nacimientos en la comunidad son aquellas de
las que emigran también un mayor porcentaje de mujeres. Los datos de la encuesta son coinci-
dentes con los del INE en algunos aspectos. Hay que tener en cuenta que los resultados de la
encuesta no se refieren a los nacimientos en un año concreto, sino que se circunscriben a todo el
período en el que las mujeres inmigrantes residen en Navarra. Al igual que en el INE, Ecuador,
es el que tiene un nivel más elevado de natalidad. El 32,5% de los hijos de madres extranjeras
son de mujeres ecuatorianas. Peso que puede esperarse que aumente ya que se trata de una inmi-
gración más reciente. A este porcentaje, le siguen las colombianas con un 22,2%, las mujeres de
Marruecos con un 14,0% y las de Europa del Este con un 7,5% (datos que difieren con respec-
to a los del Instituto Nacional de Estadística).

La media total, según los datos de la encuesta, del número de hijos por mujer es de 2,0. Las
diferencias por nacionalidades son significativas. Las mujeres procedentes de Europa del Este
están por debajo de esa media general con sus 1,6 hijos/mujer, mientras que las latinoamericanas
se acercan o incluso exceden la misma. En Colombia, la media se sitúa en 1,9 y las mujeres de
Ecuador, sobrepasan el nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos/mujer), al tener como media
2,2 hijos14.

Aunque la intención del número de hijos que las mujeres desearían tener, no se puede tradu-
cir en que en un futuro efectivamente se tengan los deseados, estos anhelos de maternidad nos
pueden indicar un poco los niveles de fecundidad esperados por las mujeres inmigrantes. El 66,3%
de las mujeres declara no tener intención de tener más hijos, siendo las procedentes de Colombia
y Ecuador las que parece que han completado en mayor medida sus deseos reproductivos. Hay
que tener en cuenta que las mujeres latinoamericanas son las que presentaban mayores niveles de
uniones conyugales y, además, suelen tener más edad que las procedentes del Magreb. El 19,3%
desearía tener un hijo más y el 11,9% señala la intención de tener dos más. Las mujeres de
Marruecos y Argelia son las que presentan los mayores porcentajes en la intención de tener al
menos dos hijos más. Prácticamente una de cada dos mujeres que no tienen ningún hijo declaran
no querer tener ninguna descendencia (47,8%).

Cuadro 180 Nacimientos de madre extranjera en Navarra según región de
procedencia. Año 2003.

Número Porcentaje

Europa del Este 140 7,5
Argelia 29 1,6
Marruecos 263 14,0
Resto África 100 5,3
Colombia 417 22,2
Ecuador 610 32,5
Resto América Latina 320 17,0
Total 1.879 100,0

16 Para el resto de nacionalidades de gran afluencia migratoria a Navarra (como Argelia o Marruecos) no pueden ser comparadas ya que en la encues-
ta aparecen muy pocos casos de mujeres con hijos. Esto puede ser debido a que son países de los que emigran a España principalmente hombres.
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La familia antes de la partida y los lazos transnacionales de la familia migrante

La situación personal que el sujeto tuviese en el momento de iniciar la emigración determinará
en gran medida las circunstancias de vida en el país de destino y las características de su proyecto
migratorio. No experimentarán los mismos anhelos ni las mismas necesidades aquellas personas que
ya habían conformado un núcleo familiar independiente del de sus progenitores con respecto de
aquellas que todavía compartían su vida con la familia de origen, o de los que viven solos. 

Según la Encuesta de Migraciones 2003 el 41,3% de los inmigrantes de la Comunidad Nava-
rra aún no se habían emancipado del núcleo familiar de los progenitores cuando tuvo lugar la
emigración. Formaban hogares unipersonales el 7,1% de los inmigrantes y los hogares monopa-
rentales alcanzaban al 17,1% (en su mayoría se trata de mujeres con hijos a cargo). Casi un ter-
cio había constituido ya una familia nuclear (27,9%) y el 6,5% vivía con su cónyuge sin descen-
dientes filiales.

Es decir, la migración se produce en mayor medida entre aquellas personas que ya tenían for-
mado su propio hogar (58,6%), que entre aquellas que aún no se habían independizado (41,3%).
El 51,3% de los inmigrantes residentes en Navarra tenían algún hijo en el momento de migrar. 

Cuadro 183 ¿Dejó hijos?

Porcentaje

Sí 41,2
No (no tenía hijos en ese momento) 48,7
No (viajó con ellos o viajó para reagruparse con ellos) 10,1
Total 100,0

Cuadro 181 Número de hijos más que tiene intención de tener según región de procedencia. Año 2003.

Número Europa Argelia Marruecos Resto de Colombia Ecuador Resto de Total
de hijos del Este África América

Latina
0 61,6 26,1 49,8 40,2 77,7 64,9 71,7 66,3
1 16,7 4,1 3,7 6,1 20,0 25,1 16,9 19,3
2 18,4 56,9 35,3 39,3 2,4 7,3 11,5 11,9
3 2,5 8,7 7,4 5,6 2,7 2,0
4 0,8 4,1 6,5 0,3
5 3,9 0,2
6 2,3 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 182 ¿Con quién vivía en su país de origen?

Porcentaje

Solo/a 7,1
Con pareja sin hijos 6,5
Con pareja y con hijos 27,9
Solo/a (sin pareja) con hijos 17,1
Con padres (no pareja y no hijos) 35,7
Con otros familiares (no pareja, no hijos, no padres) 5,6
NS/NC 0,0
Total 100,0
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Se presentan situaciones diferentes según la región de origen. La migración una vez que se tie-
nen responsabilidades filiales a cargo es más común entre las personas procedentes de Ecuador,
Colombia (59,3% y 60,3% respectivamente) y de Europa del Este (47,6%) que contrastan con
el 74,4,0% de inmigrantes argelinos y con el 71,4% de los marroquíes que vivían con sus padres
u otros familiares antes de su salida del país. 

Las diferencias entre forma de convivencia en el país de origen ejemplifican la diversidad de
las formas migratorias que tienen como destino Navarra. Familias con hijos en el país de origen,
personas que todavía permanecían dentro del núcleo familiar de sus padres, familias que viajan
juntas hacia un nuevo destino. 

Más de la mitad de los extranjeros (53,0%) no tenía familiares dependientes en el momento
de migrar, por lo que al menos uno de cada dos ha ideado un proyecto migratorio de forma indi-
vidual. 

Este tipo de migración (como una estrategia familiar) es más común en el imaginario de los
nacionales de Latinoamérica y de países del Africa Subsahariana. Uno de cada dos extranjeros
procedentes de Colombia y de Ecuador tenía familiares económicamente dependientes cuando
entabló el proceso migratorio.

Cuadro 184 Inmigrantes en Navarra según convivencia en su país de origen y región de procedencia.
Año 2003.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto
del Este África América

Latina
Solo/a 12,1 9,8 8,1 7,2 5,3 5,6 4,6
Con pareja sin hijos 8,1 4,5 6,4 2,5 4,5 4,9 13,1
Con pareja y
con hijos 35,1 10,4 7,7 25,6 34,2 37,5 22,0
Solo/a (sin pareja)
con hijos 12,5 0,5 6,6 6,2 26,1 21,8 25,5
Con padres
(no pareja y no hijos) 27,8 70,0 68,0 55,5 23,9 24,8 25,6
Con otros familiares
(no pareja, no hijos, no padres) 4,5 4,4 3,4 2,9 6,0 5,5 9,3
NS/NC 0,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 185 ¿Dejó otros familiares que dependían económicamente de usted?

Porcentaje

Sí 42,6
No (no tenía familiares dependientes en ese momento) 53,0
No (viajó con ellos o viajó para reagruparse con ellos) 4,1
NS/NC 0,4
Total 100,0
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Esta relación económica se establecerá según el grado de parentesco. Así, el nivel más elevado de
dependencia se produce para con los hijos. Estamos ante familias de padres jóvenes (el cónyuge
tiene una media de edad de 33 años) que tienen una media de 2,0 hijos y que, seguramente, éstos
sean en su mayor parte menores de edad. El 78,9% de las personas inmigrantes poseen hijos depen-
dientes económicamente y el apoyo financiero de estos progenitores tiene un peso de un 10,9%. La
llegada de padres dependientes con respecto a sus hijos es un fenómeno muy poco frecuente (alcan-
za tan sólo el 0,9%).

En cuanto a los padres, la relación económica, se vive más como un soporte monetario que
como una verdadera dependencia. Alrededor del 44,3%18 de los entrevistados son un apoyo finan-
ciero de sus progenitores y en el 18,8% de los casos tiene lugar una dependencia real. Es mínimo
el porcentaje de inmigrantes que reciben apoyo económico de sus padres (en torno al 5,6%).

Con respecto al cónyuge, cabe destacar que aunque el 74,0% de los entrevistados declara la
existencia de una economía compartida por ambos miembros de la pareja, bien sea, por la depen-
dencia de uno de ellos (31,0%) o por un apoyo económico mutuo (19,5%), el 26,0% de las pare-
jas mantienen una independencia monetaria. Cabe pensar, por tanto, que es frecuente la inser-
ción laboral por ambas partes.

Resumiendo, tres de cada cinco inmigrantes son un sustento para sus progenitores y, de los
que tienen hijos, en el 90,0% de los casos, éstos son dependientes económicamente.

Cuadro 186 Familiares económicamente dependientes en el momento de emigrar según región de
procedencia. Año 2003.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto
del Este África América

Latina
Sí 33,2 26,7 29,1 55,0 49,6 51,4 41,7
No (no tenía familiares
dependientes en ese momento) 62,1 72,5 67,7 43,2 48,6 46,6 42,3
No (viajó con ellos o viajó 
para reagruparse con ellos) 3,1 2,4 1,8 1,8 1,9 16,0
NS/NC 1,5 0,8 0,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuadro 187 Relación de dependencia económica según parentesco17. Año 2003.

Relación Económica Cónyuge Hijo Padre Madre

Depende económicamente de usted 31,0 78,9 18,8 18,9
No depende económicamente,
pero recibe apoyo de usted 19,5 10,9 42,9 45,8
Esa persona le apoya
económicamente a usted 23,5 0,9 5,3 6,0
Ninguno de los dos es dependiente del otro 26,0 9,3 33,0 29,3

17 Los datos referentes a los “hijos” se corresponden con las cifras obtenidas para el “segundo hijo”, ya que éste es el Índice Sintético de Fecundidad
de las mujeres inmigrantes en Navarra.

18 Promedio de los datos referentes al padre y a la madre. Como se puede observar existe poca diferencia entre las cifras del padre y de la madre.
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El lugar de residencia de estos familiares será determinante para realizar un análisis de las
remesas y también para averiguar la extensión del reagrupamiento familiar. Según los datos que
se muestran a continuación residen en Navarra el 75,8% de los cónyuges, el 51,2% de los hijos
y el 10,2% de los padres de los inmigrantes.

Existe, por lo tanto, una importante reagrupación familiar con respecto al cónyuge.  Tenien-
do en cuenta que tan sólo el 16,7% de los inmigrantes encabezaron la migración de forma con-
junta con su pareja, es obvia la constancia de un componente de instalación de la inmigración
en esta comunidad. La residencia del cónyuge en Navarra se ha conseguido por medio de la rea-
grupación familiar en un 56,5% de los casos y, el 14,2% tiene planes de solicitarla, por lo que
puede cabe esperar la llegada de una inmigración con un alto componente familiar. 

Además, la mitad de los hijos están residiendo en Navarra, a pesar de que, la mayor parte de
ellos han nacido fuera de España. La referencia con respecto al lugar de nacimiento de los hijos
indica que han nacido en España el 19,3% de los descendientes de los inmigrantes y residen en
Navarra más del doble (51,2%). 

A pesar de ello, la llegada al país no se ha efectuado de forma principal mediante el mecanis-
mo de reagrupación familiar, que solamente ha tenido una incidencia para con los infantes de un
28,8%. La salida conjunta de padres con hijos con respecto el país de origen es un fenómeno
minoritario que tiene una mayor presencia con el primer hijo o con familias que tienen hijo
único. Los datos muestran que el 11,2% de las familias propiciaron su desplazamiento con sus
descendientes. 

La presencia de los hijos en Navarra está teniendo lugar aunque no se posean para ellos en el
momento de la llegada a España los papeles que les otorgan la residencia. La reagrupación fami-
liar es más frecuente entre los cónyuges, ya que alcanza a algo más de la mitad de los que están
viviendo aquí, que entre los hijos, a los que les ofrece un grado de cobertura de un tercio.

Cuadro 189 Lugar nacimiento y residencia de los hijos. Año 2003.

Nacimiento España Fuera de
España

19,3 80,7
Residencia Navarra País de

origen
51,2 44,3

Cuadro 188 Lugar de residencia y cobertura del reagrupamiento según parentesco. Año 2003.

Cónyuge Hijo Padre Madre
RESIDE
Navarra 75,8 51,2 9,7 10,8
Resto de España 2,4 1,9 0,4 0,8
País de origen 21,4 44,3 87,5 86,6
Otro país 0,4 2,6 2,4 1,8
REAGRUPAMIENTO
Salimos juntos 16,7 11,2 1,5 3,0
Se ha reagrupado con usted 26,6 28,8 2,6 2,4
Usted se ha reagrupado con él/ella 29,9 5,4 5,7 4,5
En trámites 2,1 6,8 0,2 0,3
Tiene planes 14,2 28,4 15,1 16,2
No y no tiene planes 10,5 19,4 74,9 73,6
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La instalación de los inmigrantes es un hecho en Navarra. Las cifras de cónyuges e hijos resi-
dentes en la comunidad indican el perfil de una inmigración duradera. Se trata de una inmigra-
ción reciente (el 77,4% de los inmigrantes han llegado a esta comunidad en el quinquenio 1999-
2003), por lo que las reagrupaciones se están produciendo de una forma rápida. Es de esperar
que el componente familiar de esta inmigración sea mayor con el paso de los años puesto que a
pesar de que solamente están en trámites de reagrupación familiar con respecto a los hijos entre
el 6,8% de los encuestados, declaran la intención de solicitarla un promedio de un 28,4%.

La relación de los inmigrantes con sus progenitores se vive más en la distancia que la enmar-
cada dentro de los límites de la familia nuclear (cónyuge e hijos). El 87,0% de los padres residen
en el país de origen y la reagrupación con los ascendientes es minoritaria (alcanza el 2,5%). Tam-
poco se prevé que ésta se efectúe en un futuro próximo, puesto que el 74,2% afirma no tener
intenciones de solicitar la reagrupación para sus padres. 

En definitiva, la inmigración afincada en Navarra no ha venido de paso. A pesar de que la lle-
gada de personas del extranjero a esta comunidad es un fenómeno reciente, existe una rápida rea-
grupación de familiares, que son principalmente el cónyuge y los hijos. Se espera la llegada de
una inmigración con un alto componente familiar, puesto que una parte importante de los inmi-
grantes tiene intención de reagrupar en España a su familia. Su reciente incorporación al país no
ha supuesto un obstáculo para que sea una inmigración inestable, sino que parece poseer unos
proyectos determinados. De hecho, el 65,2% de los inmigrantes esperan quedarse en Navarra al
menos cinco años y el 33,8% tiene decidido quedarse para siempre. Este componente de insta-
lación también puede observarse en la tenencia de viviendas de los inmigrantes, tal como queda
patente en el capítulo dedicado a este tema. 

Características de las remesas

El envío de dinero de los inmigrantes a su país de origen es un indicador del grado de depen-
dencia económica familiar, de la capacidad de ahorro, de los planes de retorno y del desequili-
brio en el reagrupamiento familiar.

La mayoría de los extranjeros envía dinero a su familia, por lo que las remesas en algunas socie-
dades forman una parte importante del PIB. Aún así, es necesario precisar que el 34,2% de los
residentes extranjeros en Navarra no realiza aportaciones económicas a su familia. Entre ellos no
hay que contar sólo aquellos que no tienen a familiares dependientes, sino que también están los
que ya tienen a sus familiares en Navarra, aquellos que no tienen salario o casos en los que éste es
insuficiente como para compartirlo con el resto de sus parientes. El 41,4% remite una aportación
económica, pero ésta es de forma ocasional. Es decir, dos de cada cinco personas que declaran
enviar dinero a su país de origen reconocen que no realizan la transacción con regularidad.
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Según género, las mujeres envían dinero en una proporción menor que los hombres. El con-
traste de las cifras es de un 36,7 frente a un 32,1%. Esto puede estar motivado porque hay más
mujeres que hombres que hayan reagrupado a su familia en Navarra, ya que el porcentaje de las
mujeres casadas es superior al de los hombres: un 72,3% de aquéllas frente a un 47,1% de éstos.
Si se observa la desagregación por frecuencia del envío de dinero, el resultado es que las mujeres
envían dinero con una mayor regularidad que los hombres (el 45,2% de las mujeres tienen una
frecuencia mensual en sus remesas, mientras que la de los hombres es del 29,3%), aunque éstos,
parece que cuando envían, lo hacen en cantidades más elevadas, ya que la media final de emisión
de capital anual prácticamente no ofrece distinciones según sexo: 1.877 euros para los hombres
y 1.908 euros para las mujeres. Las mujeres tienen una mejor organización mensual, aunque esto
también puede estar motivado por el tipo de trabajo. Los hombres tienen empleos más marca-
dos por la temporalidad y la estacionalidad, lo que a la larga se traduce en una capacidad más
inestable del ahorro.
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Cuadro 191 Frecuencia y media anual del envío de dinero según sexo. Año 2003.

Hombre Mujer

FRECUENCIA ENVÍO DINERO
Con regularidad, todos los meses 29,3 45,2
Con regularidad, pero no cada mes 22,1 23,1
Ocasionalmente, sin regularidad 48,6 31,7
Total 100,0 100,0
NO ENVÍA
No envía 32,1 36,7
CANTIDAD DINERO ENVIADO
< 300 euros 8,2 20,6
301-600 euros 16,9 12,0
601-1200 euros 24,0 16,3
1201-2000 euros 19,5 12,8
2001-3000 euros 13,7 14,6
> 3001 euros 17,7 23,7
Total 100,0 100,0
MEDIA ANUAL REMESAS 1.877 1.908

Cuadro 190 Envío de remesas por los inmigrantes residentes en Navarra. Año 2003.

Porcentaje

ENVÍO DE DINERO
No envía dinero 34,2
Envía dinero 65,8
Total 100,0
FRECUENCIA ENVÍO DINERO
Con regularidad, todos los meses 36,1
Con regularidad, pero no cada mes 22,5
Ocasionalmente, sin regularidad 41,4
Total 100,0
CANTIDAD DINERO ENVIADO
< 300 euros 13,5
301-600 euros 14,8
601-1200 euros 20,7
1201-2000 euros 16,6
2001-3000 euros 14,1
> 3000 euros 20,3
MEDIA ANUAL 1.891 euros
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La frecuencia y la cantidad del dinero enviado dependen, además del género, de la región de
procedencia19. Los inmigrantes procedentes de Argelia son los que presentan una mayor irregu-
laridad en el envío de bienes económicos a sus familiares en el país de origen. El 76,5% de los
mismos dicen no poder enviar dinero más que de forma ocasional. En el resto de las nacionali-
dades este porcentaje fluctúa entre el 44,7% de Ecuador y el 54,8% de Marruecos. 

La periodicidad más estable en la emisión monetaria la tienen las personas procedentes de
Colombia: el 77,6% declaran enviar dinero de forma mensual. En el caso de los inmigrantes
colombianos coincide que se ha establecido con el país de origen un flujo de capital con una fre-
cuencia regular y además es la nacionalidad que emite como media anual una mayor cantidad de
remesas. Al ser una inmigración ya asentada dentro de Navarra quizá tengan en mente la vuelta
al país de origen. Esta media se sitúa en 2.678 euros y destaca por encima de la que presentan
otras áreas, como Argelia, que se sitúa en los 1.355 euros. De modo general, la región latinoame-
ricana es la que presenta una mayor regularidad y una cantidad más elevada de dinero (no puede
afirmarse que sea por una mayor estabilidad o por contar con un porcentaje mayor de ingresos).
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Cuadro 192 Características de las remesas según región de procedencia. Año 2003.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto
del Este África América

Latina

FRECUENCIA ENVIO DINERO

Con regularidad,
todos los meses 24,8 5,9 11,8 47,5 77,6 31,2 42,0
Con regularidad,
pero no cada mes 27,1 17,6 33,3 24,3 9,4 24,1 23,3
Ocasionalmente,
sin regularidad 48,1 76,5 54,8 28,3 13,0 44,7 34,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
NO ENVÍA
No envía 37,5 46,0 53,8 17,6 21,6 24,3 47,0
CANTIDAD DINERO ENVIADO
< 300 euros 11,6 5,3 1,8 9,0 9,5 16,7 28,8
301-600 euros 15,1 10,8 7,8 16,2 5,2 21,9 11,7
601-1200 euros 23,3 42,8 28,6 17,0 11,1 17,4 24,0
1201-2000 euros 25,6 22,3 21,7 22,0 10,9 11,1 24,2
2001-3000 euros 15,0 12,1 20,4 20,4 20,2 12,5 1,6
> 3001 euros 9,4 6,8 19,8 15,5 43,1 20,4 9,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100
MEDIA ANUAL
REMESAS 1.650 1.355 2.038 1.840 2.678 1.880 1.285

19 Aunque la región y el género también están relacionadas. Hay nacionalidades que emigran a España principalmente los hombres y otras en las
que predomina la presencia femenina.
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RELACIONES SOCIALES
Sara Soto Ahechu

La pertenencia de las personas inmigrantes a grupos de amistad relativamente estables, así
como su participación social en la Comunidad Foral, permiten conocer, junto a otros factores,
los avances en pro de la integración así como su voluntad de participación y posibilidad de impli-
cación en la sociedad de acogida.  

En una primera fase del proceso migratorio, los amigos del país de origen adquieren una
importancia muy relevante, condicionando en muchas ocasiones, tanto la elección del país de
destino y la forma de entrada, como facilitando los procesos de asistencia y apoyo una vez que
sus compatriotas se han instalado en la sociedad de acogida. 

Conforme se lleva a cabo un asentamiento de carácter más o menos definitivo en la Comu-
nidad Foral, las redes de amistad de las personas inmigrantes se van ampliando de forma consi-
derable. Los amigos del país de origen siguen constituyendo una referencia importante pero no
la única; los contactos y las relaciones con personas de otras nacionalidades aumentan de forma
importante.  

Así, casi 3 de cada 4 inmigrantes que residen en la Comunidad Foral desde el año 2000 ale-
gan haber aumentado su círculo de amistades con personas españolas. Por el contrario, cerca de
un 5 por cien de las personas inmigrantes, afirma no haber tenido amigos en el año 2000 ni
tenerlos tres años más tarde.    

El contacto de los inmigrantes con otras personas no pertenecientes a su misma nacionalidad
no se circunscribe exclusivamente a los residentes en la Comunidad Foral; los lazos de amistad
que se establecen tienen un carácter intercultural, de relación con personas de diversas proceden-
cias. La convivencia ciudadana en un entorno multiétnico, si priman los valores de tolerancia y
respeto, puede servir para comprobar que la diversidad aporta un enriquecimiento mutuo.
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Cuadro 193 ¿Tiene amigos de su país de origen en Navarra?

%

SI 92,3
NO 7,7
Total 100

Cuadro 194 Desde diciembre de 2000 ¿tiene ahora más amigos españoles?

%

Más que antes 73,6
Menos que antes 2,3
Igual que antes 19,4
No tengo ahora ni los tenía en diciembre de 2000 4,6
Total 100,0
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Con respecto a la construcción de redes sociales de amistad con personas distintas del país de ori-
gen, cabe destacar que para todos los grandes grupos de nacionalidades migratorias son relevantes las
redes de amistad establecidas tanto con personas españolas como con personas de otros países.

Son principalmente los latinos, destacando los colombianos, quienes establecen en mayor
porcentaje, relaciones con personas españolas. En este sentido, la pertenencia a una misma comu-
nidad lingüística es un factor clave. Asimismo, son principalmente los colombianos, seguidos de
los africanos, quienes más combinan redes de amistad multiétnicas. 

Por el contrario, el 28% de los argelinos no tiene amigos españoles. El tener sólo amigos de
otros países es especialmente significativo para los argelinos, quienes establecerían relaciones de
amistad con personas de otros lugares en detrimento de las amistades con españoles.  El desarro-
llo de ciertos prejuicios y la discriminación que parece sentir población argelina parece estar pro-
vocando una menor interacción con la población española y una tendencia mayor en este colecti-
vo a cerrarse en sí mismo: Son las personas marroquíes, seguidas de las provenientes de Argelia,
quienes afirman no tener amigos de otros países. Estos dos grupos nacionales, y especialmente los
argelinos deberían ser considerados seriamente en una estrategia comunitaria de construcción de
redes con la sociedad de acogida.

Un elemento muy importante para conocer las relaciones sociales establecidas por las perso-
nas inmigrantes asentadas en la Comunidad Foral son las actividades de ocio y el asociacionismo
que llevan a cabo.

8 de cada 10 inmigrantes residentes en Navarra desde el año 2000 afirman que tiene un
número igual o mayor de actividades de ocio. 

Es decir, el paso del tiempo sirve a las personas inmigrantes tanto para ampliar sus redes de
amistad como para aumentar el número de actividades relacionales. Estos elementos son impor-
tantes para ir configurando un entorno de participación e integración entre las personas migran-
tes y la sociedad de acogida.

Cuadro 195 ¿Tiene amigos que no sean de su país de origen en Navarra?

%

Tengo amigos españoles 24,8
Tengo amigos de otros países (distintos de mi país de origen) 6,7
Tengo amigos españoles y de otros países (distintos a mi país de origen) 62,4
No tengo amigos de otros países distintos a mi país de origen 6,1
Total 100,0

Cuadro 196 Distribución de las personas inmigrantes  por región de procedencia y redes de
amistad (proporción sobre el total de personas por región de procedencia). Año 2003.

Tengo Tengo Tengo No tengo Total
amigos amigos de amigos amigos de

españoles otros españoles otros
países y de otros países

países
Europa del Este 19,18 6,51 68,12 6,18 100
Argelia 16,5 17,7 55,6 10,2 100
Marruecos 23,1 5,8 57,3 13,7 100
Resto África 18,15 7,59 70,23 4,03 100
Colombia 20,5 2,2 77,3 0,0 100
Ecuador 26,6 5,3 63,5 4,5 100
Resto A.Latina 38,48 8,03 45,86 7,63 100
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Si se relacionan las actividades de ocio y su frecuencia de realización con la situación vivida
en el año 2000 cabe hacer algunas matizaciones. 

Semanalmente el número de personas inmigrantes que llevan a cabo actividades de ocio es
menor que en años precedentes (24,71 por cien frente al 31,2 por cien registrado en el año
2000). Pero a su vez ha aumentado considerablemente la realización de actividades relacionales
de forma ocasional; en el año 2003 prácticamente 3 de cada 4 personas inmigrantes llevan a cabo
actividades de ocio de forma ocasional, mientras que en el año 2000, este porcentaje no alcanza-
ba el 60 por cien (ver los cuadros siguientes). 

Asimismo ha descendido de forma muy significativa el porcentaje de inmigrantes que no tie-
nen ningún tipo de actividad relacional. Frente al 9,4 por cien de las personas inmigrantes que
en el año 2000 declaraban no realizar nunca actividades de divertimento, los nuevos datos ponen
de manifiesto que tan solo el 0,9 por cien de las personas inmigrantes en Navarra no realizan acti-
vidades de ocio. 

Es decir, las personas inmigrantes desarrollan mayor número de actividades  que en el año
2000, pero de forma más espaciada en el tiempo. Este aumento en la realización de actividades
ociosas es un indicador importante de relación e integración con la sociedad de acogida. 

Cuadro 197 Con respecto a diciembre de 2000, ¿tiene ahora más
actividades sociales?

%

Más que antes 39,6
Menos que antes 12,8
Igual que antes 47,6
Total 100,0

Cuadro 198 Actividades de ocio relacional según nacionalidad. Año 2000.

Semanalmente Ocasionalmente Nunca

Europa del Este 18,1 77,7 4,2
Argelia 51,0 42,8 6,2
Marruecos 40,4 49,5 10,2
Resto de África 42,7 45,4 11,8
Colombia 35,8 58,9 5,3
Ecuador 18,1 65,8 16,1
Resto América Latina 31,2 64,7 4,1
Total 31,2 59,3 9,4

Cuadro 199 Actividades de ocio relacional según nacionalidad. Año 2003.

Semanalmente Ocasionalmente Nunca

Europa del Este 18,84 81,15 0
Argelia 32,59 66,31 1,09
Marruecos 22,54 72 5,45
Resto de África 20,99 77,12 1,89
Colombia 29,83 70,17 0
Ecuador 24,87 75,12 0
Resto América Latina 21,54 78,46 0
Total 24,71 74,4 0,9
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De las conclusiones anteriormente planteadas sobre las redes de amistad de las personas inmi-
grantes cabría aventurarse a decir que, en mayor o menor grado, las actividades de ocio se llevan
a cabo entre personas de diversas nacionalidades, aunque no se disponen de datos relativos a los
niveles de interacción entre las personas.   

Asimismo cabe señalar que son las personas procedentes de Argelia, al igual que lo fueron duran-
te el año 2000, quienes presentan unos indicadores de mayor actividad relacional continuada. Lo
que puede relacionarse con sus redes de amistad y como elemento de compensación de posibles
carencias y dificultades. Asimismo cabe destacar que son las personas procedentes de Marruecos
quienes presentan los porcentajes más altos con respecto a la carencia de actividades de ocio.

En relación a actividades de ocio concretas, hay que señalar el importante aumento de la prác-
tica de deportes en equipo con relación a años precedentes. Cabe considerar también el impor-
tante papel que, en este sentido, desempeñan las asociaciones de personas inmigrantes, ya que
suelen ser las organizadoras de campeonatos y eventos deportivos grupales.

Cabe preguntarse si son las personas que llevan más tiempo en la Comunidad Foral o aque-
llas que acaban de llegar quienes dedican más tiempo a las actividades de ocio. 

Como puede observarse, las personas que llevan más tiempo asentadas en Navarra tienen más
actividades relacionales pero las llevan a cabo de forma más ocasional. Por el contrario, los inmi-
grantes con menor tiempo de residencia en la Comunidad dedican más tiempo a actividades
lúdicas. Tal vez esto puede deberse al cambio en el perfil social de las personas que emigran; con
una mayor presencia de latinoamericanos que podrían presentar una mayor valoración por su
tiempo libre, sus relaciones sociales, etc.

Cuadro 200 Actividades de ocio relacional desarrolladas por los inmigrantes. Año 2003.

Semanal Varias veces Alguna vez Nunca Total

Salir a cenar o comer
fuera con los amigos 6,8 24,1 38,7 30,5 100
Ir a visitar, a cenar,
comer con amigos o familia 8,7 35,4 37,7 18,3 100
Ir al cine, teatro o 
espectáculos deportivos 3,2 14,8 32,8 49,2 100
Practicar deportes en equipo 11,4 10,2 21,7 56,7 100
Ir de excursión, de fin de semana 2,6 9,3 32,7 55,4 100
Ir al bingo 0,3 1,3 7,1 91,3 100
Salir de potes con amigos, 
ir a discotecas 7,9 18,3 30,6 43,2 100
Acudir a reuniones a 
aprender cultura musulmana* 21,1 17,4 24,5 37,1 100

* Sólo musulmanes

Cuadro 201 Actividades de ocio relacional según año de llegada a Navarra. Año 2003.

Semanalmente Ocasionalmente Nunca

Antes de 1989 7,36 92,64 0
1990-1994 19,39 80,61 0
1995-1999 21,86 78,04 0,1
2000-2003 25,88 72,96 1,15
Total 24,71 74,40 0,9
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Un elemento primordial para el desarrollo local es la participación de la comunidad en pro-
yectos e iniciativas. El asociacionismo es un importante canal para la participación de los indivi-
duos en la sociedad. Así, un aspecto destacable en la integración de las personas inmigrantes tiene
que ver con su participación en la construcción y evolución de la sociedad receptora (derecho al
voto, sindicalismo, participación en asociaciones, etc.).

Un 50 por cien de la población inmigrante que ya residía en Navarra en el año 2000 afir-
ma acudir con igual o mayor frecuencia a reuniones de grupos o asociaciones, pero asimismo
hay que señalar que cerca de un 40 por cien de esta población afirma que ni acudía en años
anteriores ni lo hace ahora.

En general, los porcentajes de asociacionismo entre la población inmigrante son bajos, si bien
en relación a años precedentes, su implicación ha aumentado sobre todo entre aquellas personas
que se declaran socias y que acuden poco.

De esta forma, en el año 2000 el 86 por cien de la población inmigrante afirmaba no ser socia
de ninguna entidad, frente al 74 por cien registrado tres años más tarde.

Cuadro 202 Con relación a diciembre de 2000 ¿va con más frecuencia a
reuniones con grupos o asociaciones?

%

Más que antes 17,5
Menos que antes 9,6
Igual que antes 33,3
No voy ni ahora ni iba en diciembre de 2000 39,6
Total 100,0

Cuadro 203 Asociacionismo por colectivos nacionales. Año 2000.

Soy socio y Soy socio y No soy Total
voy mucho voy poco socio

Europa del Este 2,0 2,3 95,7 100
Argelia 13,1 8,7 78,2 100
Marruecos 8,0 8,2 83,8 100
Resto África 22,7 7,5 69,8 100
Colombia 2,1 6,3 91,6 100
Ecuador 6,7 1,4 91,9 100
Resto América Latina 6,2 11,6 82,2 100
Total 7,7 6,1 86,3 100

Cuadro 204 Asociacionismo por colectivos nacionales. Año 2003.

Soy socio y Soy socio y No soy Total
voy mucho voy poco socio

Europa del Este 6,17 5,76 88,06 100
Argelia 20,76 25,44 53,79 100
Marruecos 8,44 15,28 76,28 100
Resto África 21,07 28,37 50,56 100
Colombia 19,14 23,93 56,93 100
Ecuador 9,69 10,52 79,78 100
Resto América Latina 6,55 11,74 81,70 100
Total 11,47 14,68 73,84 100
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Con relación al grado de asociacionismo por colectivos nacionales, son las personas prove-
nientes del continente africano y principalmente de Argelia quienes mantienen una implicación
más activa en las asociaciones –al igual que ocurría durante el año 2000. Frente a ellos se encuen-
tran las personas provenientes de Europa del Este que registran los valores más bajos.

El grado de asociacionismo de los inmigrantes es superior en organizaciones creadas por ellos mis-
mos. Son las denominadas “asociaciones étnicas”, nacidas del propio grupo minoritario y que repre-
sentan sus intereses. Se ha afirmado que, frente a otro tipo de agrupaciones, estas asociaciones étnicas
realizan una labor en el interior del colectivo, de afirmación y mantenimiento de la identidad, por lo
que es normal que el porcentaje de asociacionismo sea superior frente a otro tipo de entidades.  

Con relación a años anteriores hay que hacer ciertas consideraciones. Mientras que en el año
2000 las personas inmigrantes socias activas de asociaciones étnicas constituían el 2,5 por cien, en
el año 2003 este porcentaje se eleva hasta el 6,6 por ciento. Asimismo, los socios menos activos
constituían en el 2000 el 2,4 por cien frente al 5,4 actual. Consecuentemente, esto ha conllevado
un descenso proporcional de las personas inmigrantes no socias en organizaciones étnicas.   

Como se puede observar, también ha aumentado de forma importante el asociacionismo de
personas inmigrantes en sindicatos, como instrumento para conocer y defender los derechos que
les son propios.

Con respecto a la pertenencia a asociaciones étnicas según nacionalidades, son claramente las
personas provenientes de África quienes más se asocian, tanto para participar activamente como
de forma más moderada. Por el contrario, son las personas provenientes de Europa del Este quie-
nes muestran porcentajes más bajos de asociacionismo. De hecho, mientras en Navarra existen
varias asociaciones étnicas de personas latinoamericanas y africanas, no existe ninguna constitui-
da por personas procedentes del Este.   

Cuadro 205 Asociacionismo en los inmigrantes. Año 2000.

Soy socio y Soy socio y No soy Total
voy mucho voy poco socio

Peña, sociedad deportiva, 
asoc. cultural, banda musical, etc. 0,7 1,9 97,4 100
Asociación de padres/madres 
de alumnos, asoc. estudiantiles. 0,7 1,9 97,4 100
Asociación de vecinos 0,7 1,3 98,1 100
Sindicato 0,5 2,4 97,1 100
Asociación de inmigrantes 2,5 2,4 95,2 100
Asociaciones religiosas 2,2 1,4 96,4 100
Asociaciones juveniles 0,6 0,7 98,7 100

Cuadro 206 Asociacionismo en los inmigrantes. Año 2003.

Soy socio y Soy socio y No soy Total
voy mucho voy poco socio

Peña, sociedad deportiva, 
asoc. cultural, banda musical, etc. 1,3 1,5 97,2 100
Asociación de padres/madres 
de alumnos, asoc. estudiantiles. 0,4 2,7 96,9 100
Asociación de vecinos 0,2 1,6 98,2 100
Sindicato 1,8 7,7 90,6 100
Asociación de inmigrantes 6,6 5,4 88,0 100
Asociaciones religiosas 3,1 2,4 94,5 100
Asociaciones juveniles 0,1 1,0 98,9 100
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Es curioso observar que las personas que han llegado a la Comunidad Foral recientemente
presentan porcentajes más altos de asociacionismo activo en organizaciones étnicas que los inmi-
grantes que llevan más tiempo asentados en Navarra. Como se ha apuntado con anterioridad,
esto puede deberse a los cambios en el perfil de las personas inmigrantes que llegan a Navarra.

Es muy importante tener en cuenta el papel de estas asociaciones étnicas en la conformación
de la sociedad multicultural a la que estamos asistiendo. Las asociaciones de personas inmigran-
tes poseen un destacado conocimiento de la situación, problemas, necesidades y deseos de la pro-
pia población inmigrante lo que les convierte en importantes mediadores que la sociedad de aco-
gida debe tener muy en cuenta para una plena participación comunitaria. 

Según un reciente estudio para la Universidad Pública de Navarra sobre el asociacionismo
étnico en la Comunidad Foral20, las asociaciones de personas inmigrantes en Navarra presentan
las siguientes características:  

- En Navarra existen alrededor de 30 asociaciones étnicas. La mayoría de ellas (68,96%) surge
bajo el estandarte de un país de América Central o del Sur. Dentro de este grupo de asocia-
ciones latinoamericanas, Ecuador es el país que mayor número de asociaciones aglutina. El
resto de las asociaciones étnicas están integradas por personas provenientes de África (Came-
rún, Congo, Malí, Marruecos,…).

- Las asociaciones étnicas asentadas en Navarra son de muy reciente creación; la mayor parte de
ellas se fundaron a partir del año 2000. La “juventud” de estas asociaciones condiciona enor-
memente su desenvolvimiento en la sociedad de acogida, el desarrollo de sus objetivos y acti-
vidades, el acceso a subvenciones de la Administración así como a otro tipo de recursos mate-
riales y humanos.

Cuadro 207 Participación en asociaciones de inmigrantes según colectivos nacionales.
Año 2003.

Soy socio y Soy socio y No soy Total
voy mucho voy poco socio

Europa del Este 0,64 1,29 98,07 100
Argelia 2,41 13,44 84,14 100
Marruecos 4,50 3,94 91,6 100
Resto África 14,20 15,38 70,41 100
Colombia 14,0 11,90 74,1 100
Ecuador 8,21 2,56 89,23 100
Resto América Latina 3,36 2,76 93,88 100
Total 6,62 5,40 87,91 100

Cuadro 208 Participación en asociaciones étnicas según año de llegada a Navarra

Soy socio y Soy socio y No soy Total
voy mucho voy poco socio

Antes de 1989 4,82 0 95,18 100
1990-1994 0,64 11,84 87,52 100
1995-1999 5,73 9,02 85,24 100
2000-2003 7,11 4,21 88,67 100
Total 6,62 5,40 87,97 100

20 Véase SOTO, S. “Las asociaciones étnicas como canal de participación de la población inmigrante en la sociedad de acogida”. UPNA. 2003
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- La puesta en marcha de estas asociaciones viene promovida casi en la totalidad de los casos
por las propias personas inmigrantes. 

- La mayor parte de las asociaciones congrega a menos de 100 socios/as. Cabe destacar dos
asociaciones que cuentan con alrededor de 250 personas, ambas asociaciones de nacionali-
dad africana.  

- La inmensa mayoría de las asociaciones están abiertas a tener entre sus miembros personas
de otras nacionalidades. 

- Con respecto a los objetivos que las asociaciones étnicas tratan de desarrollar en Navarra,
cabe distinguir los siguientes: 

Los principales obstáculos con los que se encuentran las asociaciones étnicas a la hora de con-
seguir los objetivos propuestos son:

Con respecto a las principales características de las personas que componen las asociaciones,
hay que subrayar:

- Las asociaciones están formadas por personas jóvenes, de 20 años en adelante, hasta los 50. 

- Con respecto al porcentaje de hombres y mujeres en las asociaciones étnicas, la tabla que se
presenta resume la relación entre socios y socias agrupados por grandes continentes. Si bien
hay que señalar que, en Navarra, la inmigración africana es predominantemente masculina,
mientras que, por el contrario, el porcentaje de mujeres latinoamericanas en la Comunidad
Foral es superior al de varones, lo que, en cierta medida,  puede condicionar la proporción
de hombres y mujeres en las asociaciones étnicas.

Cuadro 209 Objetivos de las asociaciones étnicas de Navarra. Porcentaje
de asociaciones que tratan de llevarlos a cabo. Año 2003.

%

Objetivo identitario cultural 87,5
Objetivo de acogida, asistencia, apoyo 87,5
Objetivo de interlocución, mediación 37,5
Objetivo de cooperación al desarrollo 29,2
Objetivo de presión y confrontación 16,7

Cuadro 210 Obstáculos percibidos por las asociaciones étnicas.
Porcentaje de asociaciones que afirma encontrarse con
estas dificultades. Año 2003.

%

Falta de local propio 66,7
Falta de recursos económicos 54,2
Falta de implicación de los socios 25,0
Dificultades con la sociedad de acogida 16,7
Falta de acceso a la Administración 12,5
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- Con relación al tiempo de residencia de las personas socias, cabe señalar que nos encontra-
mos con un variado espectro. Por marcar unas líneas generales, podría apuntarse que, tanto
las personas que llevan residiendo en Navarra menos de 4 años como aquellas que llevan
más de 10 años, constituyen una minoría. El grueso de la población, lo constituyen aque-
llas personas que están viviendo en la Comunidad Foral desde hace entre 5 y 10 años. 

- Asimismo, con respecto a la situación documental de las personas que forman parte de las
asociaciones étnicas de Navarra cabe subrayar que la mayoría se encuentra en situación de
regularidad. Sería muy arriesgado decir que son las personas que “tienen papeles” las que más
se asocian. Los datos parecen señalar esta tendencia y algunas asociaciones han apuntado que
“cuando la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas es cuando decide asociarse”. Sin
embargo, hay asociaciones constituidas mayoritariamente por personas en situación de irre-
gularidad. Tanto en este como en otros aspectos, hemos podido constatar la diversidad en las
situaciones objetivas y en los intereses entre los distintos colectivos de inmigrantes, algo que
no debería olvidarse cuando se plantea el trabajo con las asociaciones de inmigrantes. 

- En relación al nivel de estudios de las personas que conforman las asociaciones, la mayor
parte de las asociaciones cuentan entre sus afiliados con personas preparadas, que han alcan-
zado niveles educativos de bachiller y universitarios.

Los principales motivos aludidos por las personas entrevistadas para la adhesión a sus asocia-
ciones son los que a continuación se destacan:

- Por afinidad cultural y mantenimiento de raíces.

- Por los beneficios subjetivos que se obtiene: recrear el ambiente del país de origen, celebrar
rituales propios, compañía de compatriotas, conocer gente nueva, elevar la autoestima…

- Por las ventajas “materiales” que proporciona el estar asociado: convenios con consulados,
formación, información, realización de actividades, estar respaldados y representados por la
asociación…

Otras motivaciones puntuales: para reclamar sus derechos; por la “presión” que ejercen unos
inmigrantes a otros para que se asocien; porque el apoyo y el espíritu de grupo de la asociación
que puede prevenir el desarrollo de determinados comportamientos  (drogas, alcoholismo…);
porque las familias desean que los hijos no desconozcan la cultura y el folclore del país de origen.

- Se observa una gran predisposición existente en las asociaciones a colaborar tanto con la
población autóctona (mostrando su cultura, costumbres con el fin de acercar culturas)
como entre las propias asociaciones de inmigrantes (con el fin de luchar juntos por una
mayor integración social). Esta circunstancia  deberá ser tenida muy en cuenta por la socie-
dad de acogida ya que puede suponer una plataforma interesante sobre la que potenciar un
proceso de desarrollo comunitario de carácter intercultural.

Cuadro 211 Relación de hombres y mujeres en las asociaciones étnicas de Navarra. Año 2003.

Más mujeres Más hombres Por igual
que hombres que mujeres

América Latina 7 2 8
África 2 4 1
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En su conjunto, el actual panorama relacional de las personas inmigrantes en la Comunidad
Foral de Navarra es positivo. Los inmigrantes que se van asentando van extendiendo sus redes de
amistad a personas de diferentes procedencias, a la vez que llevan a cabo mayor número de acti-
vidades de ocio. Con respecto a los niveles de asociacionismo, a pesar de que paulatinamente los
inmigrantes se van asociando más, son todavía pocas las personas que se implican activamente,
especialmente en asociaciones autóctonas.  

Pero a pesar de que la situación puede no ser mala como punto de partida, es imprescindi-
ble llevar a cabo esfuerzos para la plena participación de la población inmigrante en los meca-
nismos de la sociedad de acogida. Debe advertirse que la sociedad navarra tendrá que plante-
arse de manera inminente una cuestión de especial trascendencia y seriedad: cómo potenciar y
encauzar adecuadamente la participación política de la población extranjera. Desarrollar el
tejido asociativo de los inmigrantes y los espacios de interacción con la sociedad de acogida es
la mejor formula para preparar el camino.
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ACOGIDA Y APOYO SOCIAL
Cristina García Ustarroz

Conocimiento y uso de los recursos sociales

En el transcurso de tres años tanto el conocimiento como el uso de los recursos sociales ha
aumentado, a excepción de los trabajadores sociales de los Centros de Salud cuyo uso por parte
de la población inmigrante ha descendido ligeramente. Las ONGS siguen siendo los recursos
más implantados entre los inmigrantes, y aunque la incidencia de los servicios públicos es menor,
los servicios sociales de base siguen una tendencia de crecimiento, y con el tiempo podrían tener
un protagonismo mayor en la atención a este colectivo.

El 95% de los inmigrantes conoce la existencia de las entidades de iniciativa social. Al igual
que hace tres años sólo un 5% las desconoce. Estas entidades son, por orden de incidencia (que
las ha usado alguna vez) en la población inmigrante residente en Navarra, ANAFE-CITE-
CCOO, Cáritas, el Centro Guía de UGT, la Cruz Roja, Gaztelan y SOS Racismo. Si en el año
2000 representaban una incidencia del 85% en la población inmigrante, actualmente ésta llega
hasta el 93%. Así, el protagonismo de las entidades en el proceso de acogida y apoyo social de la
población inmigrante ha ido en aumento, alcanzando a la práctica totalidad.

El acceso a los SSB ha crecido entre la población inmigrante, que a pasado de un 36% en el
2000 a un 42% tres años después. Esto parece razonable en un proceso de integración y, por lo
tanto, de normalización en el uso de los servicios públicos.

La tramitación de la TIS parece haber desencadenado también una demanda de atención más
intensa entre los trabajadores sociales de Centros de Salud, incluso por encima de la que se acer-
ca a los SSB. No obstante, las consultas a los trabajadores sociales de los Centros de Salud han
descendido ligeramente en estos tres años.
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Cuadro 212 Conocimiento y acceso de los inmigrantes a algunos recursos sociales. Años
2000 y 2003.

SSB ONGs TS del CS
2000
No conoce 40,7 4,8 30,5
Conoce, no usa 23,3 9,8 18,5
Usa 35,9 85,4 51,0
2003
No conoce 30,8 4,9 22,8
Conoce, no usa 27,1 2,2 28,4
Usa 42,1 92,9 48,7
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La frecuencia en el uso de las entidades sociales y también de los servicios públicos ha descen-
dido en los tres últimos años, lo que nos lleva a pensar en una demanda más puntual o menos
frecuente en el tiempo de los recursos sociales. Si en el 2000 las entidades sociales desarrollaban
una intervención más prolongada y más intensa con los inmigrantes ahora el uso más frecuente
ha descendido a la mitad. Así, en la actualidad sólo una de cada diez personas que recibe apoyo
de las entidades sociales lo hace frecuentemente.

Tanto para unos servicios como para otros, es destacable que en la mayoría de los casos la
intervención es más bien ligera, orientada a resolver problemas de tramitación administrativa o
a facilitar información, sea de los correspondientes permisos de trabajo y de residencia, sea de
la TIS, o de otras prestaciones. En algo más de un tercio de los casos se ha intervenido para bus-
car empleo. Así pues, las atenciones prestadas a los inmigrantes se siguen centrando en la reso-
lución de problemas de tramitación administrativa, empleo, formación o vivienda. El apoyo en
la búsqueda de empleo y la información sobre vivienda han aumentado entre las consultas. El
aumento de población menor ha hecho que las atenciones relativas a la escolarización se dupli-
quen en tres años.

Cuadro 213 Intensidad de la atención prestada por los servicios socio-sanitarios. Años 2000
y 2003.

SSB ONGs TS del CS
2000
Ha ido alguna vez 91,3 63,0 86,1
Va esporádicamente 2,9 14,2 8,0
Va con frecuencia 5,8 22,7 5,9
2003
Ha ido alguna vez 90,4 70,1 89,8
Va esporádicamente 6,0 19,3 7,6
Va con frecuencia 3,6 10,6 2,6

Cuadro 214 Atenciones recibidas por los inmigrantes. Años 2000 y 2003.

2000 2003

Orientación en documentación 66,3 64,4
Apoyo en búsqueda de empleo 37,2 49,5
Información sobre vivienda 11,1 16,5
Tramitación prestaciones sociales 6,4 8,8
Apoyo económico del servicio/entidad 6,2 5,3
Información sobre cursos 17,0 17,4
Información sobre escolarización 4,2 8,8
Apoyo sobre problemas personales 7,4 9,8
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Valoración de los recursos sociales

Como hace tres años, la valoración de los recursos sociales por parte de la población inmi-
grante sigue siendo positiva. El aumento en la implantación de los servicios sociales ha ido para-
lelo a una buena valoración por parte de los usuarios, incluso algo superior a la valoración hecha
por la atención recibida en las ONGs,

Perfil de los usuarios de los recursos sociales

El acceso de los distintos colectivos nacionales viene marcado por el nivel de asentamiento,
situación documental, etc pero también por su propio nivel de necesidad o por otro tipo de pecu-
liaridades. Aumenta el acceso de los colombianos, ecuatorianos y africanos no magrebíes en todos
los recursos sociales. Especialmente llamativo es el aumento en la incidencia de las personas de
origen colombiano. Los magrebíes reducen notablemente su uso en los servicios públicos, tanto
en los servicios sociales como a los trabajadores sociales de los Centros de Salud, y en el caso de
los marroquíes también desciende su incidencia en las entidades sociales. Son también del resto
de países de América Latina los que han reducido su uso en el transcurso de tres años.

Las claves que explican el bajo o alto porcentaje de acceso a estos servicios son la mayor pro-
gresión en el proceso de integración.

Si se analiza la incidencia de estos servicios entre las distintas zonas de Navarra también se
encuentran diferencias. En todas las zonas de Navarra, a excepción de Tafalla, ha aumentado la
implantación de los SSB entre el colectivo de inmigrantes, especialmente en el caso Pamplona y
la zona norte de Navarra. En el área de Tafalla ha descendido bruscamente también la inciden-
cia de otros dispositivos como las entidades sociales y los trabajadores sociales de los Centros de
Salud. Éstos últimos también se implantan entre los inmigrantes y aumenta su uso en el trans-
curso de tres años salvo en las áreas de Estella y Tafalla. Las entidades sociales se mantienen en
todas las áreas como el recurso con mayor implantación,

Cuadro 215 Valoración de la atención recibida por cada uno de los tipos de servicio*. Años 2000 y 2003.

SSB ONGs TS del CS
2000
Muy positiva 3,9 30,3 15,3
Bastante positiva 27,2 36,9 41,9
Ni positiva ni negativa 66,9 28,0 42,7
Bastante negativa 2,0 1,9 0,0
Muy negativa 0,0 2,8 0,0
2003
Muy positiva 15,5 15,4 16,8
Bastante positiva 52,4 48,3 51,5
Ni positiva ni negativa 26,4 29,7 25,8
Bastante negativa 3,5 4,3 3,9
Muy negativa 2,2 2,3 2,0

*Se analiza la valoración general de la atención recibida por los servicios para el grupo de usuarios de cada uno de ellos.
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Desde la perspectiva de género, se ha considerado siempre el mayor acceso relativo de las muje-
res a los servicios sociales como una extensión de las funciones reproductivas y socializadoras asig-
nadas culturalmente. Además, si las entidades sociales tenían hace tres años una mayor incidencia
relativa entre los varones, en la actualidad la tienen entre las mujeres. Así, tanto los recursos públi-
cos como las entidades sociales aparecen feminizados, a pesar de que los varones se siguen acercan-
do cada vez más.

Todos los inmigrantes, sin distinguir la situación jurídico-administrativa que tengan, acuden
en mayor medida a las ONGs. Entre los que realizaron consultas en los servicios sociales públi-
cos destacan aquellos que se encuentran en situación irregular. Los que todavía están en condi-
ción de turistas, y por lo tanto acaban de llegar, son los que menos consultas han realizado.

Cuadro 216 Incidencia de los servicios sociosanitarios en los colectivos inmigrantes según sus principales
características. Proporción de inmigrantes que han utilizado alguna vez el servicio. Años
2000 y 2003.

2000 2003
SSB ONGs TS del CS SSB ONGs TS del CS

Origen Europa del este 40,4 80,5 44,6 29,7 80,2 46,6
Argelia 32,9 85,8 38,1 26,7 85,9 19,6
Marruecos 40,8 84,5 47,5 28,5 72,4 23,4
Resto África 27,5 91,0 34,8 31,8 90,7 42,0
Colombia 42,2 93,0 67,2 80,6 94,0 86,4
Ecuador 31,0 86,2 56,3 47,6 94,6 58,3
Resto América Latina 37,8 77,3 51,7 30,4 73,7 35,0

Residencia Norte 39,2 90,7 49,3 46,6 88,7 51,6
Estella 28,6 78,4 56,3 30,6 81,3 14,4
Tafalla 31,1 88,3 54,8 6,5 46,6 15,4
Tudela 41,2 78,6 41,7 42,8 90,0 49,7
Pamplona 33,3 89,2 56,9 48,9 90,4 51,7
Comarca 37,3 84,8 50,8 37,9 81,5 55,6

Grupo 15-29 31,5 85,7 54,4 43,9 87,1 48,5
de edad 30-44 39,6 84,3 47,5 41,7 85,4 49,1

45-64 38,8 85,2 53,3 42,4 91,7 47,2
Sexo Hombre 32,9 86,6 46,3 36,7 84,4 41,8

Mujer 40,3 82,6 57,7 48,8 88,0 57,4
Situación Residente legal 37,0 84,4 49,2 37,7 87,2 44,7
administrativa Turista 33,9 67,1 39,9 29,5 74,4 39,1

En trámite 37,8 89,1 55,1 60,8 86,3 61,4
Irregular 33,0 88,9 56,4 48,6 84,7 55,5

Total 35,9 85,4 51,7 42,1 86,0 48,7
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DISCRIMINACIÓN
Cristina García Ustarroz

La información recogida trata de la discriminación sentida y manifestada por las personas encues-
tadas, lo que no tiene por qué corresponderse directamente con procesos objetivos de discriminación.

a)Es posible sentirse discriminado sin estarlo, atribuyendo a la discriminación otro problema que
realmente podría explicar un tratamiento inadecuado en ciertos ámbitos (falta de recursos, venta-
jas objetivas de otros aspirantes, problemas de comunicación, etc.). El discurso de la discrimina-
ción puede construirse incluso como mecanismo de defensa autojustificativa del fracaso del pro-
yecto migratorio, que podría explicarse también por factores estructurales o por problemas perso-
nales de adaptación, sin tener que suponer directamente comportamientos y decisiones explícita-
mente discriminatorios por parte de determinados miembros de la población de acogida. 

b) Es posible ser discriminado sin sentirlo. Otro tipo de reacción contraria por parte de los inmigran-
tes, en su afán de integración social y de justificación de su decisión de migrar, puede implicar la
minusvaloración de actitudes de rechazo o de desprecio por parte de la población de acogida. 

c)Las distintas tradiciones culturales entre unos y otros colectivos pueden dar lugar a sensibi-
lidades distintas frente al tratamiento recibido. Algunas diferencias entre nacionalidades
apuntan a diferentes raseros acerca de lo que es aceptable o no en este aspecto.

d) En la encuesta se preguntaba por las discriminaciones sentidas alguna vez en España. Como la
mayoría de los inmigrantes han venido directamente a Navarra, en su conjunto suponen una
representación adecuada de lo que se quiere medir, pero no deja de introducir un cierto sesgo si
lo interpretamos directamente como problemas de discriminación en un territorio más reducido. 

En cualquier caso, aunque discriminación real y percibida no son lo mismo, la percepción de los
individuos es lo que condicionará sus actitudes frente a la sociedad de acogida y por tanto sus estra-
tegias respecto a su proceso de integración social. Desde esa perspectiva, para comprender mejor los
comportamientos de los inmigrantes, lo realmente relevante es la percepción que ellos tienen, inclu-
so aunque no tuviese nada que ver con la realidad. Pensamos además, por otras observaciones rea-
lizadas sobre el terreno, que efectivamente hay una asociación sustancial entre la discriminación per-
cibida y las prácticas sociales reales. En cualquier caso, la perspectiva de los inmigrantes nos parece
más acertada incluso como imagen de dichas prácticas (aún distorsionada) que las propias opinio-
nes manifestadas por la sociedad de acogida, en la que nadie se reconoce como racista.

Sentimiento de discriminación

Dos de cada tres inmigrantes se han sentido discriminados en alguno de los aspectos sobre los
que se les ha preguntado.

El ámbito civil sigue siendo el primero en la discriminación sentida por las personas inmigran-
tes, aunque curiosamente sólo en el caso de la policía y los funcionarios ha crecido la proporción
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de los que se sienten discriminados. Los mayores problemas aparecen, a juicio de los inmigrantes,
en el ámbito laboral y en el de la vivienda, así lo piensa también la población navarra.

En la siguiente tabla pueden verse desagregados cada uno de los ítems sobre los que se pregun-
taba en la encuesta. Algunos de éstos expresarían directamente un trato discriminatorio por parte
de las personas que los protagonizan, una discriminación motivada por el origen étnico de los inmi-
grantes. Otros fenómenos como la falta de respeto en el trabajo, la contratación irregular teniendo
permiso, el despido por intentar hacer valer los derechos laborales, etc. no son exclusivos de los
extranjeros y no siempre se explicarían como un acto de discriminación étnica o de racismo.

Cuadro 217 Comparación de la proporción de personas inmigrantes que manifiestan haber sentido
algún tipo de discriminación en cada uno de los ámbitos y la opinión de la población
navarra sobre la discriminación de los inmigrantes. Años 2000 y 2003.

INMIGRANTES OPINIÓN POBLACIÓN NAVARRA*
Ámbito 2000 2003 Mucha Bastante Poca Ninguna NS /NC

Trabajo 49,9 47,9 8 30 34 18 11
Vivienda 42,2 38,0 11 29 32 21 8
Locales públicos
y comercio 20,6 22,4 4 18 37 29 12
Policía y
funcionarios (permisos) 14,2 23,7 sd sd sd sd sd
Escuela 15,9 14,0 2 7 32 48 10
Sanidad 5,9 4,6 2 6 27 58 7
En algún ámbito 67,6 63,6

* “La población navarra ante la inmigración” realizada por CIES

Cuadro 218 Proporción de personas inmigrantes que manifiestan haber sentido cada tipo de
discriminación (porcentaje de respuestas válidas). Años 2000 y 2003.

2000 2003
Trabajo
Le han negado trabajo 32,0 26,4
Realizar trabajos más duros 29,4 19,8
Le han pagado menos dinero por el mismo trabajo. sd 25,6
Ha tenido que trabajar más horas que sus compañeros. sd 20,1
Le han faltado al respeto en trabajo 14,8 12,1
Despedido por rechazar condiciones inaceptables 9,0 9,0
No hicieron contrato teniendo permiso 12,9 8,5
Vivienda
No le alquilan vivienda 39,3 31,4
Exigen condiciones mas duras 27,7 32,4
Locales públicos
Problemas para entrar en bares, etc. 11,3 10,9
Peor trato en tiendas 15,1 18,2
Policía/ funcionarios
Identificado sin motivo 12,2 12,1
Trato irrespetuoso policía 6,4 10,5
Trato irrespetuoso funcionarios para tramitar los permisos 6,8 12,0
Escuela
Discriminado en escuela por alumnos 15,9 3,9
Discriminado en escuela por profesores 1,0
No se valora cualificación de adultos sd 10,5
Sanidad
Discriminado en sanidad 5,9 4,6
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Diferencias por origen

Con carácter general, los africanos (los argelinos especialmente) son los que se muestran más
discriminados, aunque también los colombianos presentan valores superiores a la media en varios
aspectos. 

En el transcurso de tres años se observan los siguientes fenómenos relacionados con la discri-
minación:

- El empleo y la vivienda son los ámbitos que recogen mayores índices en todos los colectivos.

- Las quejas hacia la policía y funcionarios han aumentado en todos los colectivos, pero espe-
cialmente entre los argelinos.

- La discriminación sentida en los locales públicos también ha crecido. En el caso de las per-
sonas de África negra la mitad afirma sentirse discriminada.

- En general, las personas procedentes de Europa del este y del resto de América Latina se
manifiestan menos discriminadas que hace tres años. Aquellas que proceden de países africa-
nos siguen contando entre los colectivos con mayor discriminación sentida. La inmigración
procedente de América andina denota un importante aumento en su percepción de actitu-
des racistas.

En el siguiente cuadro puede verse la extensión con la que los inmigrantes declaran haber sufri-
do cada uno de los actos de discriminación en el ámbito laboral. Los comportamientos más habi-
tuales son negar el acceso al empleo o pagar menos dinero por el mismo trabajo a los extranjero.

Cuadro 219 Proporción de personas inmigrantes de cada región de procedencia que se han
sentido discriminadas en alguno de los grandes ámbitos (porcentaje de
respuestas válidas). Años 2000 y 2003.

Empleo Vivienda Locales Policía Sanidad
públicos

2000
Europa del este 34,5 19,9 1,1 0,9 0,7
Argelia 66,4 52,0 31,7 23,2 9,9
Marruecos 54,5 54,1 26,4 20,5 3,7
Resto África 56,3 56,5 40,1 23,7 5,5
Colombia 53,0 49,2 21,1 3,4 2,1
Ecuador 46,3 38,8 14,4 15,6 6,1
Resto América Latina 43,7 30,5 21,0 11,3 9,4
Total 49,9 42,2 20,6 14,2 5,9
2003
Europa del este 21,72 16,15 7,51 5,8 0,73
Argelia 50,98 62,65 28,24 62 2,53
Marruecos 39,71 42,51 17,80 29,7 2,19
Resto África 60,65 47,93 49,49 26,3 8,12
Colombia 57,66 42,97 23,72 17,4 9,78
Ecuador 58,57 57,84 24,63 17,5 1,29
Resto América Latina 40,55 16,52 21,89 15,5 0,86
Total 47,9 38 22,4 23,7 4,6
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Sin duda los que más discriminación sufren son las personas de origen argelino, cuyo porcen-
taje de discriminación ha ido en aumento tanto para conseguir una vivienda como para las con-
diciones una vez la tienen. Los procedentes de Marruecos, África subsahariana, y Colombia siguen
teniendo obstáculos para encontrar vivienda pero en menor medida que hace tres años, sin embar-
go la discriminación en las condiciones han aumentado. Los procedentes de Ecuador han visto
empeorada su situación en ambos aspectos, y la proporción de personas que se sienten discrimi-
nadas muestra un alto crecimiento. Los mejor parados son los procedentes de países del este y del
resto de América Latina.

Sin embargo, en el acceso a los locales públicos, la discriminación étnica es más selectiva según
los colectivos. En los bares se producen las mayores diferencias, siempre discriminando más a los
africanos, a excepción de los marroquíes.

Cuadro 221 Proporción de personas inmigrantes de cada región de procedencia que se
han sentido discriminadas en alguna de las siguientes formas (ámbito de la
vivienda) (porcentaje de respuestas válidas). Años 2000 y 2003.

2000 2003
No le Exigen No le Exigen

alquilan condiciones alquilan condiciones
vivienda mas duras vivienda mas duras

Europa del este 17,4 17,0 14,8 6,1
Argelia 49,2 39,2 59,8 57,7
Marruecos 52,3 33,7 36,0 37,0
Resto África 54,2 27,8 40,7 40,9
Colombia 49,2 24,5 31,4 39,1
Ecuador 34,7 25,6 48,5 55,7
Resto América Latina 26,5 25,4 15,0 7,9
Total 39,3 27,7 32,5 33,6

Cuadro 220 Proporción de personas inmigrantes de cada región de procedencia que se han sentido
discriminadas en alguna de las siguientes formas (ámbito del empleo) (porcentaje de
respuestas válidas). Año 2003.

Le han Realizar Le han Ha trabajado Le han Despedido No hicieron
negado trabajos pagado más horas faltado al por rechazar contrato
trabajo más duros menos que sus respeto en condiciones teniendo

dinero compañeros trabajo inaceptables permiso

Europa del este 3,7 7,4 6,7 5,7 4,7 1,9 3,0
Argelia 11,9 9,1 6,7 4,2 7,3 16,5 11,0
Marruecos 11,3 8,2 6,2 4,7 16,9 12,1 13,1
Resto África 7,9 9,2 5,7 4,1 11,6 8,2 6,8
Colombia 33,7 41,6 43,8 50,0 47,5 38,5 47,4
Ecuador 16,8 18,6 25,8 20,2 10,6 19,3 17,3
Resto América Latina 14,8 6,1 5,2 11,1 1,5 3,5 1,4
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Los problemas expresados con la policía hacen referencia a la identificación en la calle, y el trato
irrespetuoso por parte de ésta y de los funcionarios que gestionan los permisos de trabajo y resi-
dencia. Para cualquiera de las situaciones destaca el colectivo magrebí, especialmente los argelinos.

Quién discrimina a quién

En el transcurso de tres años se detectan algunos cambios en torno a la discriminación senti-
da por los inmigrantes. En general, el 64% afirma haberse sentido discriminado en algún ámbi-
to. Este porcentaje es similar al de hace tres años fijado en el 68%. Pero si se analiza la evolución
por zonas se observan algunas diferencias en la evolución.

Si en el 2000 Tudela, una de las zonas con mayor proporción de habitantes extranjeros, pre-
sentaba valores más bajos que la media, ahora alcanza porcentajes superiores, centrados especial-
mente en las quejas respecto de la actuación policial y en la presencia en locales públicos. En la
zona norte de Navarra ya existía en el 2000 un elevado sentimiento de discriminación que ahora,
tres años después, continúa creciendo.

En Tafalla, sin embargo, a pesar de una tasa alta de habitantes extranjeros, los valores han ido
descendiendo y son menores en todos los ámbitos menos respecto a la policía.

Cuadro 222 Proporción de personas inmigrantes de cada región de procedencia que se
han sentido discriminadas en alguna de las siguientes formas (ámbito de
acceso a locales públicos) (porcentaje de respuestas válidas). Año 2003.

Problemas para Peor trato
entrar en bares, etc en tiendas

Europa del este 4,5 3,7
Argelia 22,6 25,0
Marruecos 7,0 16,5
Resto África 37,2 31,5
Colombia 8,9 19,6
Ecuador 5,8 23,3
Resto América Latina 12,7 16,8
Total 10,9 18,2

Cuadro 223 Proporción de personas inmigrantes de cada región de procedencia que se han
sentido discriminadas en alguna de las siguientes formas (ámbito del trato con
funcionarios) (porcentaje de respuestas válidas). Año 2003

Identificado Trato irrespetuoso Trato irrespetuoso
sin motivo policía funcionarios que 

gestionan permisos
Europa del este 0,7 1,2 6,2
Argelia 45,6 41,2 31,5
Marruecos 24,4 18,1 20,3
Resto África 17,4 15,9 13,2
Colombia 8,3 5,5 7,1
Ecuador 5,9 7,0 12,4
Resto América Latina 5,0 7,3 10,0
Total 12,1 10,5 12,0
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En Estella los niveles de discriminación percibida se mostraban hace tres años muy superio-
res a la media en todos los ámbitos, ahora han descendido hasta colocarse por debajo de la media.
Este cambio podría describirse como un primer impacto en la población de acogida, a conse-
cuencia de la llegada de inmigrantes, que posteriormente ha ido normalizándose hasta alcanzar
valores más bajos. Es preciso recordar, sin embargo, que la presencia de inmigrantes se reduce en
esta merindad básicamente a la franja del Ebro. A ese espacio irían por tanto referidos los datos.

En Pamplona, donde la inmigración puede pasar más desadvertida y es más anónima, sin embargo
se siguen dando bastantes quejas por parte de los inmigrantes, centradas fundamentalmente en temas
relacionados con la vivienda y el empleo. La comarca de Pamplona se sigue mostrando como una de
las zonas con menor incidencia del sentimiento de discriminación entre las personas inmigrantes.

La lectura de los datos comentados contrastan con las cifras del estudio sobre La población
navarra ante la inmigración, realizado por CIES, ya que sólo el 37% de los navarros cree que exis-
te discriminación hacia las personas inmigrantes. Lo que sí coinciden  con la percepción de los
inmigrantes son los ámbitos donde se cree que existe mayor rechazo hacia los extranjeros: el
empleo y la vivienda.

La preocupación, por parte de la población autóctona, hacia la inmigración va unida al grado
de desconocimiento que ésta afirma tener sobre la realidad de los inmigrantes, y que aparece en
mayor medida en las zonas rurales.

Cuadro 224 Proporción de personas inmigrantes de cada área de residencia que se han sentido
discriminadas en alguno de los ámbitos (porcentaje de respuestas válidas), y puntuación
media sobre el índice de preocupación de la población navarra en torno a la
discriminación. Años 2000 y 2003.

Trabajo Vivienda Locales Policía y Salud En algún Puntuación media en el
públicos funcionarios ámbito índice de preocupación*

2000
Norte 35,0 23,1 29,4 16,2 2,1 70,7
Estella 78,8 74,2 33,9 27,0 7,6 90,2
Tafalla 37,0 26,4 20,3 29,1 5,2 64,1
Tudela 51,3 39,2 18,8 9,7 5,7 62,3
Pamplona 53,0 47,4 20,0 14,8 8,1 73,0
Comarca 42,1 40,7 19,1 6,6 1,5 58,3
Total 47,9 42,2 20,6 14,2 5,9 67,6
2003
Norte 49,2 44,9 17,9 29,6 12,6 78,8 3,0
Estella 29,4 14,4 18,2 23,2 45,0 3,7
Tafalla 31,8 25,0 9,6 27,5 1,4 45,7 3,8
Tudela 47,9 35,5 29,8 27,4 5,1 68,0 4,3
Pamplona 54,1 49,1 22,6 16,4 5,0 69,6 3,0
Comarca 40,4 30,6 11,3 13,5 1,3 57,7 2,8
Total 47,9 38 22,4 23,7 4,6 63,6 3,3

* (La población navarra ante la inmigración: un estudio de opinión)
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En la siguiente tabla puede verse el número de formas de discriminación (como media) que
han sido identificadas por cada colectivo en cada una de los territorios. Algunas de las diferen-
cias se explican efectivamente por los colectivos que ha recibido cada zona, como es el caso de
Tudela que recoge los mayores valores para magrebíes y ecuatorianos, o en el caso de Pamplona
con mayor incidencia en el colectivo de África negra y América andina.

En las zonas rurales se aprecia una mayor polarización en la receptividad de los distintos colec-
tivos, en perjuicio de los argelinos y colombianos, y con valores especialmente bajos para los del
este de Europa.
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PARTE II
LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN NAVARRA

DISCRIMINACIÓN

Cuadro 225 Promedio de formas de discriminación percibida por los inmigrantes según región de
procedencia y área de residencia. Año 2003.

Europa Argelia Marruecos Resto Colombia Ecuador Resto Total
del este África América

Latina
Norte 2,6 2,0 1,2 2,5 4,0 2,5 2,5 2,8
Estella 0,0 7,0 1,4 0,0 1,0 0,0 0,0 1,4
Tafalla 0,5 2,8 2,1 0,0 4,0 0,0 0,0 2,0
Tudela 0,6 4,5 3,7 1,6 2,5 3,7 1,2 2,9
Pamplona 1,1 3,0 2,8 4,7 3,8 3,9 1,9 3,0
Comarca 0,5 2,0 2,3 5,1 1,5 3,4 1,2 1,9
Total 0,9 4,2 2,6 3,9 3,0 3,7 1,5 2,7
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EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN
INMIGRANTE EXTRACOMUNITARIA EN NAVARRA.

ANEXO E ÍNDICES
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ANEXO

Anexo metodológico

Fuentes

La inmensa mayoría de la información que se presenta en este informe procede de las encues-
tas a la población inmigrante extracomunitaria de Navarra realizadas en 2000 y en 2003. Las
tablas y gráficos que no indican la fuente tienen su origen en estas encuestas. Sobre la primera
encuesta puede ampliarse información en: Laparra, M. (comp.) Extranjeros en el purgatorio Ed.
Bellaterra, Barcelona, 2004.

Cuando los datos tienen otro origen, como el Instituto de Estadística de Navarra, los anua-
rios de extranjería o las estadísticas educativas del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra, las fuentes están citadas a pie de tabla.

El universo de la encuesta de 2003

Para obtener una muestra representativa se ha tomado el universo que proporciona el Censo
a 1 de Noviembre de 2001 referido a la población extranjera residente en Navarra. La explota-
ción de esta fuente se ha centrado en las variables de nacionalidad, zona básica de residencia, sexo
y edad. También se ha contado con fuentes secundarias de información que han complementa-
do la información aportada por la fuente censal. Entre las fuentes consultadas están: las cartillas
sanitarias, las personas escolarizadas, los inmigrantes atendidos por las entidades sociales, los
extranjeros cotizantes a la Seguridad Social o los registrados en el Servicio Navarro de Empleo.

- La ponderación de los datos muestrales se elabora en dos fases:

- Ponderación de la muestra con referencia a los datos del Censo a 1 de Noviembre de 2001
para las cuatro variables del muestreo.

- Ponderación de la muestra haciendo uso de los datos del Padrón a 1 de enero de 2003 para
la variable de nacionalidad.

El cuestionario

Se ha diseñado un cuestionario basado en el que se empleó para la Encuesta del 2000, pero
introduciendo algunas preguntas retrospectivas que facilitan la comparación entre ambas encues-
tas. El basarnos en una herramienta ya creada ha permitido perfeccionar el cuestionario e intro-
ducir algunos cambios pero sin alterar la comparabilidad básica.
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La ficha técnica

UNIVERSO 28.321 personas extranjeras de 16 y más años residentes en Navarra
procedentes de países en desarrollo (excepto Asia y Oriente Próximo)

TAMAÑO DE LA MUESTRA 1.038 personas

MUESTREO Estratificado para cuatro grupos de residencia para los que se asegu-
ra representatividad, y por nacionalidades, tres áreas de residencia
en Navarra, tres grupos de edad y sexo. La selección final para cada
estrato se ha realizado por cuotas.

MARGEN DE ERROR ± 2,9 por 100 para el conjunto

NIVEL DE CONFIANZA 95,5 por 100 (2 sigma) para la hipótesis más desfavorable (p=q=50)

TRABAJO DE CAMPO Realizado entre abril y julio de 2003. Las entrevistas se realizaron en
castellano, inglés, francés, árabe, ruso, búlgaro y rumano.
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