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Fiel reflejo de una ciudad global, en plena y continua transformaci6n, la Comunidad de

Madrid se consolida en este comienzo de siglo, como centre neurilgico de desarrollo que

recupera su dinamismo dentro del fen6meno de la globalizaci6n (Mendez, 2002). Las gran-

des ciudades ya no son solamente el municipio central ysus periferias, con su unagen aglo-

merada, compacta y continua, sino sobre todo un sistema discontinuo, en red, formado

par un sistema de ciudades medianas y pequenas, con elementos propios de centralidad,

y tambi^n con areas de baja densidad (Garcia Ballesteros y Sanz Berzal, 2004). El auto-

m6vil, la deslocalizadon de los lugares de trabajo, la separacion entre areas de servicios

y de comercio y areas residenciales, todo ello cooduce a una realidad que abarca un te-

rritorio extenso y de una gran complejidad.

El cambio social de las ciudades espanolas, y sobre todo de su capital, se expresa en

la actualidad tanto en la estructura de la poblad6n como en sus comportamientos. Se ini-

da un nuevo crecimiento, debido, en gran parte, a la inmigradon y en consecuencia, a un

ya perceptible aumento de la natalidad. Durante la ultima decada, la "torre de Babel" que

lentamente se ha ido dibujando en toda la Comunidad de Madrid se ha convertido en un

lugar que acoge a ciudadanos Uegados de todo el mundo. Par ser la capital, por tener la

economia muy dinamica, par abrirse al mundo mediante la puerta internacional del ae-

ropuerto de Barajas, por ofrecer oportunidades singulares de vida y de empleo, la Comunidad

de Madrid se ha transformado en el mayor punto de referenda de la inmigracion. Por las

caUes de la capital y de todas las ^reas que la circundan pasea poblacion de America La-

tina, de Africa., de Asia y de toda Europa.

Como consecuenda, los comportamlentos y las demandas sociales se diversifican. Por

un lado, hay una mayor autonomia individual, reducd6n y diversidad de formas de la fa-

milia, personalizaddn del consumo, heterogeneidad del mercado laboral, demandas especificas

para los dudadanos de la creciente tercera edad> plena incorporacion de la mujer al tra-
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bajo. For otra parte, se trata de las necesidades de los nuevos dudadanos que pueblan la

capital, los inmigrantes. Todo ello conduce a la intensa transformacion de los servidos, a

su adaptacion a las demandas creadas, a nuevas formas de gestion, de cooperacion, de

participadon, lo cual supone mas y mejores recursos financieros, tecnicos y humanos.

For otra parte, la nueva economia de la ciudad, de base informacional, y los impactos

de la globaUzacion han generado una preocupacion casi obsesiva por la competitividad,

la renovacion de la oferta urbana para transformar la base de actividades de la ciudad. La

amenaza del desempleo y de la marginacion afecta a su territorio pero, sobre todo, a las

personas y muchas veces acentua los problemas que pretende resolver, tanto de cohesion

social, como de sostenibilidad. Para la capital espanola la Inmigradon es un fenomeno an-

tiguo. No obstante, en la actualidad, segun aflrman los analistas del Barometro de Eco-

nomia de la ciudad de Madrid, dedicado a la Inmigracion, los intensos flujos migratorios

con origen transnacional son uno de los fenomenos con mayor potencial transformador

de la ciudad de Madrid.

La reciente normalizacion de centenares de miles de inmigrantes en Espana, que se

Uev6 a cabo entre febrero y mayo de 2005, replantea temas b^sicos que requieren solu-

ci6n. Es indudable que todas las personas de origen extranjero tienen necesidades y se su-

pone que en un future proximo los sistemas publicos de empleo, seguridad social, servl-

cios sociales, educacion, salud o vivienda estaran preparados para atender a una pobla-

don con diferentes caracteristicas, lenguas y culturas. Pero por otra parte, la intensiva llegada

de nuevos habitantes podria hacer mas complejo el modelo de ciudad sostenible.

El objetivo de esta comunicacion es introduclr el anilisis de los datos secundarios

de la inmigracion en Madrid, para hacer despues una valoraci6n de los parametros mdi-

viduales de los inmigrantes que inciden en su insercion en el mercado de trabajo madri-

lefio, en un espacio metropolitano en plena transformacion de su economia.

1.1. Dimension de la Enmigracion en Espana y en ia Comunidad de Madrid

Los movimientos inmigratorios extracomunitarios hacia los palses de la UE no es un fe-

nomeno nuevo. En el ultimo cuarto del siglo XX, y como consecuenda de la crisis delpe-

troleo, se produce en la UE un flujo inmigratorio extracomunitario, de caracter creciente,

y cuyas caracteristicas en habitos y creenclas son percibldas, en muchas ocasiones, como

distintas, y cuyos protagonistas son desplazados de forma preferente de los paises de la ri-

bera meridional y oriental del Mediterr^neo, paises del Este y en menor medida paises de

America Latina. Estos movimientos afectan de forma preponderante a las ciudades euro-

peas mas dinamicas, dado que en ellas existe un proceso de absorcion de poblaci6n mas

rapido, no solo por la posibilidad de encontrar empleos regularizados, sino tambien por-

que es en estas ciudades, con mayor diversificaci6n productiva y mayor nivel de renta, don-

de tambien existen mayores posibilidades de conseguir empleos de economia sumergida

al existir cierta propension a ofertar tanto trabajo cualiflcado como trabajos de baja cua-

lificacidn, que en muchas ocasiones no quedan cubiertos por la poblacion local.
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La inmigracion internacional en la ultima decada del siglo XX desempena un im-

portante papel en el credmiento de poblacion en la UE. Entre 1999 y 2001 la inmigra-

cion registrada se mcremento en la mayoria de los paises miembros de la UE15 aunque

se mantuvo estable o descendio en la mayoria de los nuevos paises incorporados. De es-

te manera, el 4% de los hombres y mujeres que vivian en la UE en el ano 2000 eran de

origen extracomunitario (Eurostat, 2002; 2003). A la vista de estos datos, se puede afir-

mar que la d^cada de los noventa se caracteriza par una reactivacion en la UE de los mo-

vimientos migratorios, fundamerLtalmente extracomunitarios. Esta situacion esta dando

lugar a que muchos anaUstas empiecen a llamar al siglo XXI como el "slglo de las migra-

clones . En Espaiia es un fenomeno todavia redente, pero el proceso se esta produdendo

con tanta intensidad que en un periodo de menos de 5 anos la poblacion inmigrante se

ha cuadruplicado y esta aceleraci6n estS originando un acercamiento a la tasa de pobla-

cion extranjera de los paises con mayor proporuon de inmigrantes1.

A finales de 2005 habla en Espana 2,74 millones de extranjeros con permlso de resi-

dencia, mientras las cifras oficiales del Padron (enero de 2006) aumentaban el contingen-

te a 3,89, reflejando que mas de 1 millon inmigrantes, mas de un tercio de los extranjeros

empadronados en Espana, estaban en situacion irregular. En la ultima decada, la procedencia

de la inmigracion ha experunentado sustanciales cambios. En 1995 los extranjeros residentes

eran en su mayoria procedentes de paises de la UE (41% del total), pero en 2005 la pre-

sencia de residentes extranjeros comunitarios habia perdido protagonismo (20,8°/o) ante

la llegada creciente e incesante de inmigrantes procedentes de Latinoamerica, de paises del

Este de Europa y de Africa, muchos de los cuales redbieron permiso de residenda a ralz

del proceso de regularizaci6n del ano 2000.

Los inmigrantes tienden a localizarse en el territorio espaiiol segun su nadonalidad.

Los de origen comunitario, en su inmensa mayoria personas jubiladas, fijan su residen-

cia en zonas del Levante y del Sur (Islas Baleares y Andaluda) donde el dmia es mas fa-

vorable. Los resldentes de origen extracomunitario viven preferentemente en zonas en las

que la demanda de trabajo es mayor en sectores de servicios, agricultura-ganaderia y

construccion. En 2004 los mayores contingentes de efectivos extranjeros residentes se lo-

calizaban en Cataluna (21,4% del total), Comunidad de Madrid (20,9%), ComunidadVa-

lenciana yAndalucia (15,6%). Esas regiones, que en 1996 ya eran destinos prioritarios de

poblacion extranjera, son las que en la ultima decada ban experimentado mayores creci-

mientos absolutes de residentes extranjeros pero no relatives (cuadro 1).

Aragon, Castilla-La Mancha, La Rioja y especialmente la region de Murcia, que en

1996 tenian unbajo numero de residentes extranjeros, han sido tierra de acogida creciente

£n el ano 2004 en Espana, la pobladon inmigraate con permiso de residencia como porcentaje de la to-

tal era el 4,58% (la poblacion mmigrante empadronada, en la que se induyen tambien los que no tienen

residenda legal, suponia el 7,02%); en Alemania del 8,9%; Francia 8,4%; Reino Unido 4,5%; Italia 3,5%;
USA 11,5%; Canada 8,9%; Jap6n 1,4%.
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CUADRO 1. TOTAL EXTRANJEROS

INMIGRACI6N Y MERCADOS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

CC.AA.

Total

Cataluna

Madrid (Comunidad de)

Comunidad Valenciana

Andalucia

Canarias (Sslas)

Murcia (Region de)

Balears (I lies}

Castilla-La Mancha

Aragon

Castilla y Leon

Pais Vasco

Galicia

Navarra (Comunidad Forai de)

Rioja (La)
Asturias (Principado de)

Extremadura

Cantabria

Ceuta

Melilia

1996

542.314

97.789

94.896

90.626

89.641

43.649

8.469

32.102

8.579

6.848

13.813

13.220

18.157

3.224

2.083

5.518

5.207

2,804

3.108

2.581

2005

3.730.610

798.904

780.752

581.985

420.207

222.260

165.016

156,270

115.223

96.848

91.318

72.894

69.363

49.882

31.075

26.797

25.341

20.547

2.891

3.037

%

21,4

20,9

15,6

11,3

6,0

4,4

4,2

3,1

2,6

2,4

2,0

1,9

1,3

0,8

0,7

0,7

0,6

0,1

0,1

INC. 1996-2005

587,9

717,0

722,7

542,2

368,8

409,2

1.848,5

386,8

i.243,1

1.314,3

561,1

451,4

282,0

1.447,2

1,391,8

385,6

386,7

632,8

7,0

17,7

Fuente: INE. Padrdn Municipal de Habitantes.

con incremento muy importante de su porcentaje. For el contrario, las regiones de Astu-

has, Galicia y Extremadura se situan en bajos niveles de recepcion de emigrantes.

La situaclon en Madrid es muy semejante a la espanola en su conjunto. El Padron

municipal de habitantes, mas cercano a la realidad, ofrece para 2005 la cifra de 780.752

personas extranjeras, el 20,9% de todos los extranjeros empadronados en Espana, lo que

coloca a esta Comunidad como uno de los destinos prioritarios preferentes de los mmi-

grantes extranjeros, estando en ella muchos en situacion irregular (38% en 2004), en el

sentido de que est^n empadronados pero no tienen permiso de residenda (grafico 1).

Atendiendo al origen de la poblacion extranjera empadronada en la CAM en 2004,

mas del 80% precede de tres zonas geogrdficas: la mitad procede de pafses de America del

Sur, el 18% de parses del Este de Europa y cerca del 13% de paises de Africa. Estos por-

centajes revelan que casi el 93% de los inmigrantes que viven en Madrid son inmigran-

tes economicos, los que han tenido los mayores incrementos de poblacion en los ultimos

anos, sobre todo entre los procedentes de los grupos mayoritarios.

Ese ano los extranjeros empadronados en la CAM eran de 177 paises, pero el contm-

gente de algunos de eUos era poco significativo en el total. Dejando aparte los colectivos que
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Fuente: iFECAM Elaboracion propia.

no superaban las 1.350 personas la cifra de paises queda redudda a 31, pero representan el

95% de la pobladon extranjera (cuadro 2). S6lo los extranjeros de 8 palses superan los dos

tercios del total y entre eUos solo los de 4 paises representan a mas de la mitad de la pobla-

don extranjera que vive en la CAM pero con diferencias notables en su participacion en el

total: Ecuador (26,3%), Colombia (11,0%), Rumania (10,1%) y Marruecos (8,8%). Los

contingentes de los cuatro primeros paises son los que han tenido mayores crecimientos ab-

solutos, especiahnente el de Ecuador, pero, relativamente, han sido los procedentes de pai-

ses del Este los que mas han aumentado su presencia en la region. Entre 1 998 y 2005 el nu-

mero de rumanos se ha multiplicado par 46 y son espedalmente notables los casos de ucra-

nianos y bulgaros que, aunque no son comunidades con representacion destacada (1,9% y

2,8% del total, respectivamente), su numero ha aumentado espectacularmente entre los dos

anos cltados con un factor multiplicador de casi 89 y 22, respectivamente. Tras la reciente

regularizacion que tuvo lugar entre febrero y mayo de 2005, los mmigrantes de Ecuador, Ru-

mania, Colombia y Marruecos vieron ina'ementados su numero en Espana, y en la Comunidad

de Madrid, sobre todo los ecuatorianos y los rumanos2.

Con los datos y comentarios anteriores ha quedado patente que la Comunidad de

Madrid es una de las prindpales regiones espanolas de absordon de inmigrantes extranjeros.

La atraccion por el espaclo madrileno es consecuencia de multiples factores. En primer

SegUn el Informe que presentaet Balance del Proceso de Normalizacion de Trabajadores Extranjeros, pu-

blicado par el Mmisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, en mayo de 2005, se presentaron en total 69Q..679

solicitudes. Solo en la Comunidad de Madrid se presentaron 170.785 solicitudes. Los colectivos que mas

solicisaron la regularizacion fueron: Ecuador: 45.786 solicitudes; Rumania: 39.738 solicitudes) Colombia

16.290 solicitudes y Marruecos 9.805 solicitudes.
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CUADRO 2. PAISES DE PROCEDENCIA DE LA POBLACION EXTRANJERA MAYORITARIA
EMPADRONADA EN LA COMUNIDAD DE IViADRID (numero de habitantes)

Ecuador

Rumania

Colombia

Marruecos

Peru

Bolivia

China

R, Dominicans

Bulgaria

Argentina

Polonia

Ucrania

Italia

Brasil

Francia

Venezuela

Portugal

Cuba

Chile
Filipinas

Nigeria

Estados Unidos

Reino Unido

fVSejico

Guinea Ecuatoria!

Alemania

Paraguay

Uruguay

Rusia

Argelia

Japan

Resto de pafses

Anos

1998

7.596

2.056

7.281

21.951

13.451

797
3.938

10.334

945
4.091

3.832

169
2.135

1.759

4.212

1.246

5.606

3.511

2.259

4,021

1,024

3.107

3.109

1.369

2.650

3.001

178
789
559
623
768

12.949

2000

59.600

12.901

30.306

30.588

16.762

2.672

6.064

13.113

4.004

5.296

7.158

2.426

2.518

3.041

4.810

2.041

5.876

4.980

3.317

4.561

3.071

3.503

3.326

1.997

3.895

3.244

236
975

1.015

918
880

17,858

2002

105.228

24.398

59.699

42.499

21.955
5.124

9.144

16.381

8.469

9.213

10.091

5.875

3.088

4.380

5.728

3.345

6.604

6.724

4.636

5.634

4.516

4.242

4.069

2.954

4.819

3.742

338
1.455

1.576

1.321

1.044

24.028

2005

173.593

96.437

72.636

69.532

39.274

26.589

23.924

23.785

21.843

21,367

18.059

15.219

12.603

10.172

10.107

9.873

9.210

8.660

8.430

8.053

7.779

7.167

6.784

6.710

6.595

6.593

5.227

3.449

3.136

1.887

1.388

45.936

2005
%

del total

22,2

12,4

9,3

8,9

5,0

3,4

3,1

3,0

2,8

2,7

2,3

1,9

1,6

1,3

1,3

1,3

1,2

l,i

1,1

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,8

0,8

0,7

0,4

0,4

0,2

0,2

5,7

%
acumulado

22,2

34,6

43,9

52,8

57,8

61,2

64,3

67,3

70,1

72,9

75,2

77,1

78,8

80,1

81,3

82,6

83,8

84,9

86,0

87,0

88,0

88,9

89,8

90,7

91,5

92,3

93,0

93,5

93,9

94,1

94,3

100,0

Variacion 1998-2004

Absoltita

165.997

94.381

65.355

47.581

25.823

25.792

19.986

13.451

20.898 I
17,276 I

14.227

15.050 I

10.468

8.413

5.895

8.627

3.604

5.149

6.171

4.032

6.755

4.060

3.775

5.341

3.945

3.592

5.049

2.660

2.577

1.264

620
32.987

Relativa

2.185,3

4.590,5

897,6

216,8

192,0

3.236,1

507,5

130,2

2.211,4

422,3

371,3

8.905,3

490,3

478,3

140,0

692,4

64,3

146,7

273,2

100,3

659,7

130,7

125,5

390,1

148,9

119,7

2.836,5

337,1

446,0

202,9

80,7

254,7

Fuente: elaboracion propia a partir de los ficheros oficiales del Instituto Nacional de Estadistica.

lugar, cabria senalar su facilidad de acceso graclas al sistema terrestre de infraestructuras

y a la existencia de un aeropuerto de gran capacidad de desembarco; tambi^n esta favo-

reciendo este proceso el que la region este atravesando desde ya hace varies anos un ci-
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CUADRO 3. DISTRIBUCION DE LA POBLACION EXTRANJERA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

Zona de residencia

AREA METROPOLITANA
Municipio de Madrid

Madrid: almendra central

Madrid: periferia noroeste

Madrid: periferia este

Madrid: periferia sur

Corona metropolitana

Corona metropolitana norte

Corona metropolitana este

Corona metropolitana sur

Corona metropolitana oeste

MUN!CIPIOS NO METROPOLITANOS
Territorio CAM

Habitantes

623.098

417.653

155.970

80.925

34.890

145.868

205.445

24.176

61,582

89.024

30.663

80.245

703.343

% del total de
pobiacion extranjera

88,6

59,4

22,2

11,5

5,0

20,7

29,2

3,4

8,8

12,7 .

4,4

11,4

100,0

% del total de
poblacion de la zona

12,1

13,5

15,7

10,9

9,3

14,8

10,1

10,1

12,3

8,8

10,7

12,0

12,1

Fuente: Instituto de Estadistica. Comunidad de Madrid. Padr6n continuo (elaboracion propia).

do economico muy favorable3 y, por ultimo, es importante considerar el fen6meno del

reagrupamiento familiar y el efecto llamada como otros de los motivos que favorecen la

alta tasa de evoludon en la recepcion de inmigrantes.

La distribuclon espacial de la poblacion inmigrante en la CAM no es homogenea,

existiendo grandes disparidades entre municipios y una gran dispersion dentro del territorio

(mapa 1). El municipio de Madrid y su area metropolitana son localizaciones priorita-

rias de la poblacion extranjera. Solo en la ciudad de Madrid vive cast el 60% del total de

toda la region y sumada su corona metropolitana se llega casi al 89%. S6lo el 11% res-

tante se localiza en municipios no metropolitanos (cuadro 3).

En termlnos de poblacion absoluta y dentro de Madrid, la Almendra Central es la

que absorbe mayor numero de extranjeros (22,2%), seguida de la Periferia Sur (20,7%).

Despu^s de Madrid, los municipios que cuentan con mayor cantidad de pobladon mmigrante

son los que se extienden formando la corona metropolitana y mas intensamente los si-

tuados al sur (12,7%) y al este (8,8%) de la misma, aunque en ellos el porcentaje de po-

blacion inmigrante respecto de la total no es por lo general tan elevado como en las dife-

rentes zonas de la ciudad de Madrid, dentro de las cuales y en algunos distritos esa par-

ticlpacion alcanza valores comprendidos entre el 18 y el 28,5% (raapa 1), debido a que

Desde 1994 la economfa de la CAM esta credendo a precios constantes par encima de la espanola, sien-

do su ritmo de crecimiento durante ese periodo y con excepcion del ano 1996, superior al 3%; y obser-

v^ndose una fase expansiva con un crecimiento como medio del 5% e.n el periodo 1997-2000. (CAM. Ins-

tituto de Estadistica).
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MAPA 1. POBLACION EXTRANJERA 2004 (%)

EXTRANJEROS (Valor relativo)

% extra njeros

0.00 -1.87

1.88 - 4.84

E^:3 4.85. 7.27

7.28-9.59

9.60 -11.82

18.16 - 33.00

^^^

Fuente: elaboraci6n propia con datos del Institute de Estadfstica de la CAM.

los municipios situados al sur y al este de Madrid son tambien zonas de atraccion de nue-

vos residentes espanoles.

En el resto de municipios de la region la relacion entre espanoles y extranjeros es

muy variable, escasa en unos cases y en otros semejante a la de los distritos de Madrid en

los que la presencia de extranjeros es mayor (mapa 2), como consecuenda de los emple-

os en la construccion y el sector servicios (restaurantes, bares, jardineria, etc.), como mo-

for fundamental de su economia. Las razones de estas variaciones obedecen fundamen-

talmente, en los mas espacios poblados de inmigrantes, a la existencia de una oferta de

viviendas a menores precios, en alquiler o en propiedad, a las facilidades que ofrecen los

transportes en la capital, a la buena conexion de transportes entre la capital y los muni-

cipios cercanos a la misma, y tamblen a las posibilidades de encontrar trabajo dentro de

los proplos municipios (Garcfa Ballesteros y Sanz Berzal, 2004).

1.2. El impacto economico de la inmigracion sobre e! mercado laboral madrileho

La Uegada de inrmgrantes en economias abiertas produce una serie de efectos que contri-

buyen a dmamizar la economla como consecuencia de ese incremento de la poblacion ac-

tiva. Analizando los efectos economicos que la mmigradon esta produciendo en la Comunldad

de Madrid sobre el mercado laboral, el primero que destaca es el incremento de la pobla-

cion y dentro de eUa el incremento de la poblacion activa. Si se analizan las estructuras de

poblacion de madrilenos y de inmigrantes par grupos de edad, de modo preferente en el
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MAPA 2. INTENSIDAD DE LA
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Fuente: elaboracion propia con datos del Instituto de Estadistica de la CAM.

estrato de edad mas active desde el punto de vista laboral (25 anos a. 44 anos), se observan

unos patrones muy diferentes de comportamiento: mientras que el porcentaje de extran-

jeros respecto del total comprendido en ese estrato es del 53% del total (Enero 2004), en

el caso de los espanoles el porcentaje de correspondiente es solamente del 33%.

El estiramiento que muestra la pkamide de edades de la poblaci6n extranjera para los

estratos de edad m^s activos, unida a la contraccion de los restantes, espedalmente los de eda-

des mas elevadas, contrasta con la imagen de la pirimide de poblacion madrUena, excesiva-

mente ancha en los estratos mas altos, lo que indica un envejecimiento muy elevado de la

poblacion espanola (grafico 2). Gracias a la intensa recepcion de inmigrantes en esta region,

se esta produciendo un envejecimiento m^s amortiguado que esta originando una recupe-

raci6n de la poblaci6n activa y que esta afectando a ese estrato de trabajadores mas dinami-

cos. Si se considera conjuntamente la poblacion autoctona y extranjera, para ei total de la po-

blacion entre 25 y 44 anos, el porcentaje se ha elevado al alza mas de dos puntos, al situarse

en enero del ano 2004 en el 35,6%. En la dudad de Madrid, zona de acogida de una inmen-

sa mayoria de esos inmigrantes, el impacto ha sido mayor, ya que la poblacion extranjera com-

prendida en ese tntervato suponia el 56% del total y los madrilenos el 31%.
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GRAFICO 2. PIRAWHDE DE LA POBLACION EN LA COIVIUNIDAD DE IVIADRID, 2004

INMIGRAClON Y MERCADOS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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Fuente: IFECAM y elaboracion propia.

Ademas es necesario precisar que este fenomeno no es homogeneo, sino que tiene

su caracter espedfico segun sea el orlgen y composici6n del flujo de los inmigrantes eco-

nomicos, senalandose a este respecto, a rasgos generales, un doble modelo segun el ge-

nero y la actividad econ6mica desempenada por los mmigrantes (grafico 3): el primero

es el las 'trabajadoras' inmigrantes procedentes de paises latinoamericanos, cuya ocupa-

don dominante tiende hacia el sector servicios y la economia domestica, en sus muiti-

pies formas y contenidos; el segundo es el de los trabajadores africanos, dominantemen-

te hombres, localizados en actividades como la agricultura o la construcci6n.

Esta llegada de emigrantes ha sido un factor clave que ha ayudado a que la Comu-

nidad de Madrid tenga un crecimiento del PIB no solo superior al de Espana, sino tam-

bien al de las principales regiones europeas4. Este crecimiento economlco ha tenido efec-

tos muy positives sobre la ocupacion de tal mocto que la tasa de parc ha pasado de un 20,6%

en 1994 a un 6,5% en el 2004.

4 La tasa media de crecimiento entre 1996-2003, ha sido del 3,7% anual frente a un 3,3% para Espana. En

1995 el indice del Producto Interior Bruto per capita de la Region de Madrid ocupaba el puesto 67 den-
tro de la Estadistica de Regiones Europeas; en el ano 2001 el puesto era el 41 (INE, Eurostat).
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GRAFICO 3.
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Fuente/Ayuntamiento de Madrid. Poblacion Extranjera, 2005.

Analizando a continuaci6n como se ha producido la insercion laboral de los inmi-

grantes en el mercado de trabajo de la Comunidad, de un modo comparative con Espa-

na y con especial referenda a los que proceden de los cuatro paises con mayor presencia

en la Comunidad de Madrid, se aprecia un patron de comportamiento en cierta medida

diferente: si se comparan los porcentajes de los diferentes regimenes de afiliacion a la Se-

guridad Social, los extranjeros en Madrid tienen un porcentaje de afiliadon superior en

5 puntos al conjunto de la poblaci6n espanola, para afiliados al regimen general (73,7%)

y superior en 6 puntos para afiliados al regimen de hogar (18,7%). En el caso, de los tra-

bajadores autonomos la participacion es cast tres puntos menor en la Comunidad de

Madrid que en el resto de Espaiia, lo que podria mdicar, o bien la escasa propension a con-

figurarse como trabajadores independientes, o bien que al existir una facilldad en los

emigrantes a encontrar trabajos estables no consideran como opcidn trabajar de modo

independiente. La affliadon al regimen agrario es marginal no Uegando al 1% del total

de las afiliaciones, a nivel nadonal el porcentaje de afiliados al regimen agrario es del 10%.

Estas diferencias tienen su justificacion en las caracteristicas de la estructura^pro-

ductiva de la region de Madrid donde el sector agrario es apenas existente al haber apos-

tado la regi6n por un modelo productive de manufacturas de media y alta tecnologia y
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GRAFICO 4. INSERCfON DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR RAMAS DE ACTIVIDAD
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un sector servicios, comercializables y no comercializables, cuya aportacion al valor ana-

dido de la Comunidad roza el 75%, y un sector de la construccion muy dmamico5.

En cuanto al mayor porcentaje de afiliaci6n al regimen de hogar, la diferencia obe-

dece a que Madrid tienen una renta disponible per-capita casi un 20% superior a la ren-

ta media espanola (INE, 2003), y sl a esta mayor disposicion de fondos familiares anadi-

mos la tasa elevada de mcorporacion de la raujer al trabajo y la alta tasa de personas ma-

yores dependientes que tienen su residenda en la Comunidad, la necesidad de contratar

empleados de hogar y para cuidar andanos, justifica esa mayor propordon, Atendiendo

a la nacionalidad de los inmigrantes en la afiliacion al regimen hogar son los grupos de

ecuatorianos, colombianos y rumanos los que presentan porcentajes muy superiores a la

media de la region, debido a que es una inmigracion con una cierta preponderancia de

mujeres, lo que inftuye en una aflliaci6n raas alta ( 11 puntos por encima de la media) en

la afUiaclon de este colectivo al regimen general.

El valor de los inmigrantes es mucho menor, debido, al contrario, al mayor com-

ponente masculino del flujo. En el regimen de autonomos, los rumanos y marroquies mues-

5 En el ano 2003, la aportadon al VAB del sector agrario era del 0,1%; el sector manufacturero incluyen-

do energia era del 16,8%, la construccion aportaba el 8,2% y el sector servidos el 74,9% (Contabilidad Re-

gional, INE).
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tran una presencia relativa superior a colombianos ylos ecuatorianos apenas trabajan por

cuenta propia.

La distribucion de afiliados a lo$ distintos regimenes a nivel de los grupos de paises

seleccionados (Ecuador, Marruecos, Colombia y Rumania) con respecto a los extranje-

ros afitliados a la Seguridad Social no ha dejado de crecer, de esta manera y tratados en

conjunto su porcentaje se ha modificado al alza pasando del 35% en el ano 2000 al 51%

para el 2005. En cuanto a la evolucion de estos grupos con respecto a su numero de afi-

liados durante este periodo de cinco anos, Rumania fue el que experimento un mayor cre-

cimiento multiplicando por 7,3 la dfra correspondiente al ano 2000, Colombia y Ecua-

dor casi lo multiplicaron por 6 y Marruecos estuvo cerca de duplicarla.

La estmctura productiva en la economia de la Comunidad de Madrid en funcion

de su ocupadon se reparte para el segundo semestre del 2004 en un 75,8% de ocupados

en el sector servicios, un 13,7% en el sector industrial, un 9,6% en la construcdon, sien-

do la ocupacion en el sector agrario marginal (Comunidad de Madrid, 2004).

Esta estructura de ocupaci6n no se reproduce totalmente a la hora de la contrata-

cion de los inmigrantes del regimen general de la Seguridad Social (gr^fico 4).

Ast, la contratacion de inmigrantes en la industria es del 7%, y practicamente todos

estan ocupados en industrias manufactureras. Es en el sector de la construccion donde la

incidencia del trabajador inmigrante es significativa de tal manera que la cuarta parte de

los afiliados al regimen general, tanto en Espana como en la CAM, realiza su actividad den-

tro de este sector. Entre los otros sectores en donde es mayorltaria su presencia destacan

los servicios intensivos en el empleo de mano de obra, como "Comercio y reparacion de

vehiculos de motor , Hosteleriay Actividades inmobillarias y alquiler y servicios en em-

presas donde las afiliaciones son mas intensivas variando este porcentaje en la CAM, en-

tre el 14 y el 20%. En el resto de las ramas su partidpadon desciende significativamente:

solo en el sector Otras Actividades sodales y servicios personales el porcentaje de afi-

liados al regimen general era algo superior al 4% en junio de 2005.

Para la investigacion espedfica sobre la inmigracion en Madrid y su inserci6n en el mer-

cado de trabajo se han utilizado dos instrumentos basicos.

En primer lugar se ha realizado un analisis cuantitativo de las opiniones de los in-

migrantes mediante encuesta personalizada. El universo a investigar se limito a los 'inmigrantes

economicos de cuatro paises de origen, Ecuador, Colombia, Marruecos y Rumania, por

ser los pafses que mas volumen de inmigrantes tienen en la Comunidad de Madrid. Ade-

mas, se contemplo la diferenciaclon de estos colectivos con arreglo a las variables da se-

xo, grupos de edad y ambito demogr^flco de residencia. La muestra ha seguido el meto-

do de conglomerados en dos etapas (barrios dentro de los munidpios y personas inmi-
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grantes pertenedentes a la poblacion de referenda) con estratificacion de las.unidades de

primera etapa (Madrid, Corona metropolitana y resto de munidpios de la Comunidad

de Madrid). Serealizan un total de 1.101 entrevistas, con una asignacion muestral por es-

trato geograflco par nacionalidad (Ecuador, 376; Colombia, 244; Marruecos, 233; Rumania,

248). El error de muestreo absolute para el conjunto de la Comunidad de Madrid puede

acotarse par +,-2.8% para las estimaciones de porcentajes correspondientes a categorlas

igualmente probables (p=q=50%) a un nivel de confianza del 95%.

El cuestionario utilizado induyo, finahnente, 47 preguntas, distribuidas en cinco blo-

ques: caracteristicas socio-demogrdficas; situacion migratoria y laboral previa en el pais de

origen; mercado laboral en Espana; formacion y empleo de los inmigrantes en la Comuni-

dad de Madrid, y el acceso a los servicws sociales.

Ademas, en un segundo momenta, se han realizado entrevistas en profundidad a

diez representantes de las asociaciones de inmigrantes que colaboran en el proyecto y sets

a los representantes en las areas sociales de ayuntamientos madrilenos. Se desarrollaron

de acuerdo a un guion basado en la estructura del cuestionario. Asimismo, se planteo la

organizacion de cuatro grupos de discusion6, de acuerdo a criterios que hicieran posible

la puesta en juego y contraste de opiniones entre los participantes segun variables sigai-

ficadas (nacionalidad de origen, g^nero, estructura del hogar en Madrid, trayectoria la-

boral, expectativas para la formacion educativa y profesional para el empleo y la utiUza-

don de los servicios sodales publicos).

3.1. la situacion familiar

La poblacion inmigrante es una pobladon joven que en su mayoria ha Hegado a Espana

recientemente y sus pautas de nupcialidad difieren no solo de las del pais de acogida si-

no tambien de las del pals de origen, dado que la migradon Internacional muchas veces

supone una interrupcion del proceso de formaci6n familiar. Casl el 40% de los encues-

tados esta soltero, el 54% esta casado o en pareja de hecho, y el 6% restante esta separa-

do, divorciado o viudo. Entre los hombres, la mayor proporci6n de solteria se da entre los

marroquies (55%) y la menor proporci6n entre los colombianos (33%). Entre las muje-

res, la variaci6n es algo mas pequena.

Llama la atencion que el 60% de los hombres marroquies de 25 a 34 anos perma-

nezca soltero, una pauta que difiere de la sociedad de origen, y que refleja la interrupcion

6 Se desarroll6 un quinto grupo, formado par mujeres marroquies, el unico grupo que se consider6 hacer

con un ntunero reduddo para extraer las opiniones de mujeres que no debian entrar en contacto con las

de los hombres marroquies, ante la previsible posici6n de dominio de 6stos sobre aqu^Uas.
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GRARCO 5. PORCENTAJE DE INIVaiGRANTES CASADOS CUYO CONYUGE ESTA EN EL PAtS
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de la biografia familiar asociada a la migradon. El nivel de solteria tambi^n es alto entre

los hombres rumanos de 25 a 34 anos (48%).

Las decisiones de migracion normahnente corresponden a la unidad familiar y la

estrategia mds comun es la de la migracion escalonada de los miembros de la famUia nu-

clear, para minimizar riesgos, lo que conUeva en muchos casos la separaci6n de los con-

yuges y tambien la separacion de uno o ambos progenitores y los hij'os. Los dates de la

encuesta (grafico 5) muestran que el porcentaje de hombres casados cuyo conyuge per-

manece en el pals de origen es del 29,5% entre los rumanos, 25,6% entre los colombia-

nos, 18,8% entre los ecuatorianos, y 16,7% entre los marroquies.

La propord6n de mujeres casadas cuyo c6nyuge permanece en el pais de origen es

mucho menor entre las mujeres, y varia del 5,1% entre la marroqmes al 14,7% entre las

ecuatonanas.

Otra variable fundamental para describir el entorno familiar de la poblacion inmi-

grante es si tienen o no hijos, y si estos residen en Espana o en el pais de origen. Casi el

24% de los inmigrantes entrevistados convive con sus hijos, pero que un porcentaje si-

milar tiene todos sus hijos (20%) o algun hijo (casi el 6%) en el pals de origen, mientras

que m^s de la mitad de la poblacion no ha tenido hijos por el momento. Las entrevistas

en profundidad reflejan que, sobre todo en el contexto latinoamericano, es muy frecuente

que las mujeres con hljos los dejen en el pais de origen a cargo de famUiares, convirtien-

dose estos en un apoyo imprescmdible para la migracion y actuando, a su vez, como re-
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GRAFICO 6. ENTRE LOS INMIGRANTES QUE HA TENIDO ALGUN HUO, RESIDENCIA
DE LOS MISMOS, SEGUN DURACION EN ESPANA Y SEXO
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Fuente: IFECAM y elaboracion propia.

ceptores de remesas. La propordon de mmigrantes que tienen hijos en el pals de origen

es muy inferior entre los hombres marroquies (9%) en relacion con los colombianos

(18%), rumanos (25%) o ecuatorianos (26%). El patr6n por pais de origen es similar en-

tre las mujeres; la proporcion de mujeres marroquies que tiene hijos en el pais de origen

(5,6%) es may inferior al resto que superan el 20%.

Entre los inmigrantes que ban tenido algun hljo, la convivencia con los mismos es-

ta estrechamente relacionada con la duradon de estancia en Espana. La decisi6n de tener

un hijo despues de llegar a Espana o de traer a los hijos nacidos con anterioridad a la mi-

graci6n y que permanecen en el pals de origen, esta condicionada por la capacldad de los

padres de obtener un permiso legal de residencia y una estabilidad laboral que facilite el

proyecto de reagrupaci6n familiar (grafico 6). En el periodo Inicial de asentamientp (me-

nos de 2 anos en Espafia), la mayona de los inmigrantes dejan a sus hijos el pals de origen

(61,5%). Este porcentaje va disminuyendo a medida que aumenta la duradon de estancia

en Espana y entre aquellos inmigrantes que han residido en Espana durante mas de 5

anos, la propordon que convive con sus hijos (60%) dobla a la propordon que tiene a sus

hijos en el pais de origen (29%). Los valores son siempre mas altos entre las mujeres que

entre los hombres, reflejo de la distinta funcion de cuidado de los hijos segun el genero.

El tener hijos en el pais de origen no solo impulsa la reagrupaci6n familiar sino que

tambien condiciona las expectativas de regresar al pais de origen. La proporclon de m-

migrantes que expresa intencion de volver a su pais es signiflcativamente mas elevada en-

tre los que tienen hljos en el pais de origen (60% de los cuales dedaran su intend6n de
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GRAFICO 7. INTENClON DE REGRESAR AL PAIS DE ORIGEN SEGUN Sl TIENE HfJOS

DE MADRID
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regresar), que entre los que no tienen hijos (46%) o los que conviven con sus hijos en Es-

pana (39%) (grafico 7). El tener hij'os o no en Espana tambi^n emerge, en los discursos

de los inmigrantes, como un condicionante fundamental en las mtenciones de estable-

cerse en Espana o regresar al pais de origen. For tanto, se confirma que en muchos cases

la migracion internacional es parte de una estrategia famUiar de supervivencia o mejora

econ6mica en la que el proyecto mlgratorio se concibe como un proyecto temporal y la

reunificacion se produce en el pais de origen.

Es importante tarabien examinar el tamano y la estructura del hogar en el que vi-

ven los inmigrantes, ya que las caracteristicas del hogar no s6!o definen las relaciones de

convivencia del dia a dia sino tambien son un reflejo de la calidad de vida del colectivo in-

migrante. El tamano media del hogar mas elevado corresponde a la poblaci6n ecuatoria-

na (4,8 personas por hogar), seguida de la poblacion raarroqui y rumana (4,7) y colom-

biana (3,6), superando, en todos los casos, el tamano medio del hogar de la poblacidn na-

tiva en la Comunidad de Madrid, 2,8 segun el Censo de 2001. Una caracteristica distintiva

de los hogares de la poblacion inmigrante es el elevado porcentaje que convive con per-

sonas sin relaciones de parentesco, lo que sucede entre el 55% de los inmigrantes ecuato-

rianos encuestados, de los rumanos (54%) y colombianos (35%). El porcentaje es sensi-

blemente inferior entre la poblacion marroqui (14,5%). En todos los cases, estos valores

en los hogares inmigrantes son superiores a los de la pobladon madrileiia, 3,4%, segun el

Censo de 2001. En las entrevistas en profundidad con las asodadones a&oran repetidamente

las dificultades de acceso a la vivienda y las condiciones de hacinamiento en la primera eta-
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GRAFICO 8. PORCENTAJE QUE CONVIVE CON PERSONAS NO EiViPAHENTADAS, SEGUN PAIS
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pa de la mlgracidn, pero tambi^n como esas condidones mejoran con el tiempo de estancia

en Espana (grafico 8).
En el contexto espanol, la situacion familiar sigue condidonando en gran medida,

particularmente en el caso de las mujeres, la situacion laboral, debido a la dificultad de

armonizar responsabilidades familiares y laborales. Par ello, es importante examinar las

interrelaciones entre la esfera familiar y laboral de la poblacion inmigrante. Es muy ele-

vada la tasa de actividad de la poblacion femenina inmigrante, por encima del 85%, a ex-

cepci6n de las mujeres marroquies (47%), tambien muy par encima de las tasas de acti-

vidad femenina entre la poblacion espanola (46,5%, segun la Encuesta de Poblaci6n Ac-

tiva 2005), aunque hay que tener en cuenta que no son estrictamente comparables, dado

que la composicion par edad de la poblacion inmigrante es mas joven. Tambien hay que

senalar que el nivel de desempleo entre la poblaci6n inmigrante es muy bajo, por lo que

la tasa de actividad y la tasa de ocupacion estin muy proximas.

La comparacion de la tasa de actividad de las mujeres inmigrantes con hijos en E&-

pana, con hijos en el pais de origen y sin hijos permlte afirmar que las mujeres que tie-

nen hijos en el pals de origen, sea cual sea su nacionalidad, est^n economicamente acti-

vas. Entre las que tienen hijos en Espaiia, hay Importantes diferencias por nacionalidad

(grifico 9), ya que la actividad de las madres colombianas, ecuatorianas y rumanas que

conviven con sus hijos es muy alta (89%, 91% y 85%, respectivamente). En contraste, la

tasa de actividad de las madres marroquies que conviven con sus hijos es muy baja: 30%.
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GRARCO 9. TASA DE ACTIViDAD LA80RAL

100%

0% ..

Colombia Ecuador nflarruecos Rumania

Fuente: IFECAM y elaboracidn propia.

En las entrevistas en profundidad, la reagrupadon fammar emerge como una de las

prindpales aspiraciones de los inmigrantes, pero tambien subrayan las dificultades que su-

pone la conciliacion de la vida laboral y familiar para las madres inmigrantes que trabajan.

La inmensa mayoria de los inmigrantes encuestados, y en especial las mujeres, Uegaron a

Espafia sin experienda inmigratoria y laboral previa ya que casi una cuarta parte'de! to-

tal que vino directamente desde su pafs de origen Uegaron a Espana eran desempleados,

amas de casa y estudiantes. La mayor proporcion de estos inmigrantes se encuentra en-

tre los marroquies puesto que, durante el ultimo ano que vivieron en su pafs, el 38% eran

estudiantes o amas de casa y el 11% no tuvieron empleo.

La mayor parte de la pobladon inmigrante encuestada inicio su vida laboral a una edad

muyjoven, entre los 16 y los 24 anos, encontrandose en ese intervalo el 93% de la poblacion

rumam, mas del 70% de los coiectivos latinoamericanos y algo mas de la mitad de los ma-

rroquies (52%), que empezaron a trabajar mas j6venes al situarse entre los menores de 16 anos

d 34% (grafico 9). Los rumanos teman las situaciones laborales mas estables en sus pais o en

el que estuvieran viviendo antes de venir a Espana, senalando tres de cada cuatro hadecua-

don de los trabajos que realizaban alli a su nive! formativo. AI contrario, los marrbquies in-

formande condidones laborales mas desfavorables, puesto que dos de cada diez dedaran que

el trabajo que realizaban en su pais era muy inferior al nivel formativo conseguido.
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GRAFICO 10. EDAD DE COMIENZO DE LA VIDA LABORAl
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Las condiciones de precariedad laboral tambien aparecen referidas en las respues-

tas de los imnigrantes con distintos porcentajes, diferentes segun la nacionalidad, estan-

do las trabajadores colombianos en la situacion m^s desfavorable, ya que mas de la mi-

tad de las trabajadores dedaran haber estado en su ultimo trabajo antes de venir a Espa-

na menos de un'afio, que solo afecta a tres de cada diez trabajadores ecuatorianos. Ese ultimo

trabajo ya denota una cierta asociacion dominante entre especializacion sectorial y na-

donaUdades: los marroquies ya eran trabajadores agricolas, los rumanos obreros indus-

triales, los ecuatorianos trabajadores de actividades terciarias.

4.1. El empieo inmigrante: entre ia necesidad y la mejora

La llegada a la Comunidad de Madrid supuso para la mayoria de estos inmigrantes una

ruptura con su trayectoria laboral anterior, al tener que adaptarse a las caractensticas de

la economia madrikna y la demanda existente en la misma, independiente de sus condi-

clones de partida. Las cuestiones relativas al empleo son esenciales en cualquier aproxi-

macion a l~a realidad migratoria, no solo porque la obtencioa de un puesto de trabajo es

una necesldad primordial para la subsistencia, sino tambi^n porque las causas economi-

cas fueron, con diferenda, las mas importantes, tanto en la decision de emigrar como en

la de establecerse en Madrid, seguidas luego por el deseo de lograr el reagrupamiento fa-

mlliar, esto ultimo sobre todo en el caso de ecuatorianos y colombianos.

Junta a las caracteristicas personales (edad, sexo, nivel de formacion.. .)> el tiempo

de estancia influye de forma sustancial sobre el grade y tipo de integracion en el merca-

do de trabajo regional (cuadro 4). Desde ese punto de vista, se establecen diferencias evi-

denies entre los marroquies, que colectivamente son el grupo con una presencia mas an-
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CUADRO 4. 8NTERVALO D

Pars

Colombia

Ecuador

Marruecos

Rumania

Total

; TIEMPO RESIDIENDO

< law

6,9

1,6

15,8

24,7

11,0

1-2 anos

8,6

12,0

11,1

22,7

13,4

EN ESPAN/!

2-5 anos

49,4

56,9

30,3

45,7

47,1

(%}

5-10 arios

24,1

27,9

21,4

5,7

20,7

> 10 anos

11,0

1,6

21,4

1,2

7,8

Total

100
100
100
100
100

Fuente: IFECAM y elaboracion propia.

tigua en la Comunidad (40 % superan los 5 anos en Madrid), los colombianos (30 %) y

ecuatorianos (26 %) y, sobre todo, los rumanos (s61o el 6,1 % superan esos 5 anos). Mien-

tras la llegada de los otros grupos se concentra en ciertos periodos, la de marroquies se

ha mantenido practicamente constante desde hace casi dos decadas: la vecindad y la per-

manencia de problemas estructurales en el pals se suman para justificar esa continuidad.

Durante los meses inmediatamente posteriores a su Uegada, \os inmigrantes se incorporaron

al mercado laboral en condiciones a menudo duras e mestables y en actividades muy espe-

cificas, que eran las que se ofrecian a este tipo de trabajadores en funcion, sobre todo,del

coste comparativo respecto a los espanoles o ante la escasez de estos ultimos. La supervi-

vencia y la necesidad de un empleo en tanto se tramitaban sus papeles justificaron estrate-

gias de adaptadon definidas par la aceptacion de la precariedad como situadon generali-

zada. Cerca del 40 % dedara haber trabajado en ese tiempo en la economia sumergida, sin

contrato, y del resto cast otro tanto lo hizo con contratos de muy baja calidad. A este res-

pecto, la unica diferencia significatlva entre hombres y mujeres fue que mientras las primeros

lo hacian sobre todo con contratos temporales, las segundas utilizaron en mayor medida la

contrataci6n por horas o a tiempo parcial. Bsa situad6n se ha agravado entre los Uegados

en fechas mas recientes, par lo que aicanza especial intensidad entre los rumanos.

Aunque el mayor numero de empleos se concentro desde el principio en los servi-

dos (58,5 %), reflejo 16gico de una economm fiiertemente terdarizada como la madrile-

na> su presencia relativa resu!t6 particularmente alta en tres tipos de actividades (grafi-

co 11): la construccion entre los hombres y las empleadas de hogar o en la hostelena y

restauracion, entre las mujeres, frente a una minima incorporadon a las empresas industriales.

Mientras los hombres procedentes de Marruecos y Rumania se dirigieron, sobre todo, ha-

da actividades productivas (albamles, pintores, operadores de maquinaria.. .)Jos d.e Co-

lombia y Ecuador lo hicieron en mayor medida en el comerdo y los servicios a la pobla-

ci6n, ayudados por el conocimiento del idioma. En una amplia mayoria, ocuparon pues-

tos con exigencias de escasa cuaUficacion y salarios bajos, cualesquiera que fuesen las

diferendas entre ellos en sus paises de origen.

La evoludon que ha tenido lugar en etapas posteriores queda refle^ada en una doble ten-

denda: a lo largo del tiempo ha habido una progresiva mejora en las condiciones de trabajo
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GRAFICO 11. SECTOR DE
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yenlasformasdecontratad6npaiaunapartesignificativadelosmtmgrantes,quenoexdu^

lapemvencia de problemas, pero un cambio mucho menos sustancial en cuanto ala^actm-

dadesdondetienen mayor presenda. For un lado, los contratos mdefinidosy, enmucha me^

no7medida, los autonomosy empresanos multlpUcan por seis su peso relativo inidal (del 7,5

%al44 %)>' alcanzando su maxima presenda entre los hombres y entre la imnigrad6n co-

lombianaynimana. Al mismo Uempo. aqueUos que no rienen contrato smo un simple acue^

do^rbd"redu7eronsupr.senciarclativa(ll%)amenosdeunaterceraparte

en losprimeros meses de instalacion. En casi todos los cases, la pervivenaa de esasitu^n

^asodaalafaltadepapeksdelosUegadosenfechamasredente,sobretodom

y'ecuatorianos (10%). Destaca de forma especial la evoludon seguida por lammi§racl^nde

ongenrumano:pesea que aun existe un numeroso gmpo de sin papele^ empleo mfonnaly

esc^so conodmiento del idioma, su partidpad6n entre los empleados fijosy, espeaalmente,

entrelos autonomos y empresanos es muy superior al resto, poniendo ast de manifiesto que

aspectos como una mejor formacion y capaddad de iniciativa juegan en su favor^ ^ ^

Con relacion a su distrlbudon por dpo de activldad, tan solo merece la pena regis-

trar una progresiva normalizacion de las actividades que ya vlenen desarrollando, seg.tn

nacionaUdady genero: nueve de cada diez trabajan en la construcdon y los servicios>y

mientras un terao de los marroquies y rumanos se integran en la primera de esas activi-

dades, m^s del 70 % de ecuatorianos y colomblanos se ocupan enekector terciano, don-

deTambienIohacen el 96 % de las muJeres par tan solo el 34 % de los hombres. No obs-

tantejaimportancia relativa de las empleadas de hogar tiende a reducirse ^-salvo en el ca^

so"de'Ias7umanas- en benefido de su colocadon en un amplio conjunto de servidos a la
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poblacion, el comercio minorista y las grandes superficies comerciales. Directivos, pro-

fesionales de alto nivel y personal administrativo contmuan teniendo una presenda tes-

timomal (3,4 %), que solo cobra cierto peso entre los colombianos (6,4 %), si bien su nu-

mero tiende a crecer a tasas superiores al promedio.

En cualquier caso, y pese a las mejoras objetivas que parecen observarse, la mayor

parte de los inmigrantes aun se integra en la economia metropolitana a traves de aque-

Uos segmentos laborales de range inferior y formando parte del llamado mercado de tra-

bajo secundario o atipico, donde estan presentes diferentes formas de precariedad y del

que es dificil escapar. Su numero es> en cambio, casi inapreciable en aquellas empresas y

profssiones mas intensivas en conocimiento y de mayor productividad, aunque algunos

de ellos cuenten con formacion suficiente para poder incorporarse a ellas. For otra par-

te, tambien se aprecia una cierta division del trabajo -en este case el remunerado- segiin

g^nero, que no es ajena a la sodedad espanola pero aqui alcanza rasgos mas acentuados,

al ubicar a la practica totalidad de las mujeres en el amblto de los semcios, en tanto los

hombres muestran mayor diversidad de situaciones.

Esa dualidad tambien se refleja en otro dato significativo: mientras dos terclos se de-

claran ya affliados a la Seguridad Social, propordon que Uega a las tres cuartas partes en-

tre los colombianos y, en general, entre quienes cuentan con una estancia mas prolonga-

da, los niveles de ingresos no superan los 900 euros mensuales en una cifra bastante sl-

milar a la anterior y, pese a la dificultad para constatar la veracidad de tales clfras, ese resultado

parece coherente con su permanencia muy mayoritaria en puestos de trabajo considera-

dos de escasa complejidad.

La imagen de la reaUdad se complementa con la percepdon que los propios inmi-

grantes, sus organizadones y las instituciones madrilenas relacionadas con ellos tienen

sobre su situaci6n sociolaboral, aspecto en el que se observan diagnosticos contradicto-

rios, como reflejo de la propia heterogeneidad interna que muestra ya un colectivo tan

amplio y con grados de integracion tan diversos. For un lado, cast dos terceras partes (63%)

reconocio haber conseguido una mejora de su situacion desde que reside en la Comuni-

dad de Madrid, por apenas un 7 % que la empeoro (cuadro 5).

No obstante, tambien se detectan situadones de decepcion entre quienes tenian ma-

yores expectativas relacionadas con su cuali£caci6n, aun no cumplidas, entre quienes se man-

CUADRO 5. EVOLUCION DE SU SITUACION LABORAL DESDE QUE RESIDE

Alternativas

Ha mejorado

Sigue igual

Ha empeorado

No contesta

Hombres

64,8

24,6

6,3

4,3

Mujeres

61,6

26,3

8,1

4,0

Coiomfaia

79,0

14,3

4,5

2,2

Ecuador

53,0

33,5

8,9

4,6

Marruecos

60,9

27,3

1,9

9,9

EN LA CAR/

Rumania

65,3

22,5

10,6

1,6

(%)

Total

63,3

25,4

7,1

4,2

Puente: [FECAM y elaboraciOn propia.
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tienen en situaciones de precariedad, bajos salaries y falta de papeles que, en ocasiones, al-

canzan el terreno de la explotaci6n, y en aquellos que reallzan actividades especlalmente pe-

nosas, soportan largas jornadas y desplazamientos, o ven limitada su autonomia personal.

Un aspecto positive a resaltar es que el abandono de su empleo anterior se produjo,

mayoritariamente, para mejorar las condiciones de trabajo y la retribudon, siendo mmoria

los que se vieron foKados par condiciones inadecuadas en la relacion con sus empleado-

res (trabajo excesivo, negativa a contratar, maltrato...). Asociado a lo anterior, cast la mi-

tad de los entrevistados afirmo no haber tenido nunca problema para encontrar empleo,

porcentaje que alcanza el 75% si se suman las que solo lo tuvieron de forma ocasional, lo

que pane de manifiesto tanto la coyuntura expansiva que vivio la economia regional en

estos ultimos anos, como su capacldad de adaptacion a la oferta de trabajo exlstente.

Una parte mmoritaria de los inmigrantes senala dertos criterios discriminatorios,

tanto en la obtencion del empleo como en reladon al salario o las condiciones de traba-

jo, reladonados con la nacionalidad y, en mucha menor medida aun, la raza o la religion

musuhnana. Pero el factor clave que tiene alto valor explicativo en muchas de las diferendas

obserradas es la regularizacion o no de su estanda en Espana. Lospapeks son asi la fron-

tera entre la condena a la precariedadyla apertura de oportunidades para mejorar el tra-

bajo que se realiza, aumentar los ingresos y estabilizar en mayor medida su situacion en

nuestra regi6n. A ese freno se anade el del idioma en ei caso de marroquies y rumanos,

asi como la falta inicial de mformacion sobre oportunidades de trabajo, que la mayoria

resuelve acudiendo a redes informales de relaciones entre familiares ypersonas de la mls-

ma nacionalidad, asociadones y ONGs o, en menor medida, a las instituciones publicas.

En este ultimo aspecto, los Ayuntamientos constituyen la instancia publica mas deman-

dada a la hora de resolver problemas laborales concretos.

4.2. El desajuste en la formacion y cualiflcacion profesionai

Son pocos los Inmigrantes que consideran la falta de formacion como un obstaculo que

les haya limitado en la obtencion de los empleos que han tenido hasta el momento, lo que

no puede extranar si se tiene en cuenta el segmento laboral por el que aun transita la ma-

yoria. Y son tambien muy escasos los que dedaran haber recibido algun tipo de for.ma-

ci6n al incorporarse a la empresa actual, o en el tiempo que llevan en ella. No obstante,

se aprecia un incremento de la demanda entre aquellos que, una vez estabilizada su situacion,

aspiran a progresar en el future dentro del mercado de trabajo madrileno.

En lo que se refiere a la formacion en el pais de origen, un 39% del total de los en-

cuestados tiene estudios de bachlllerato, un 16% tiene formacion universitaria y forma-

cion profesional, respectivamente. En el caso de Marruecos, existe un 10% del total de los

encuestados que no sabe leer ni escribir. Entre la poblacion no hispanohablante exlsten

todavia dificultades en cuanto al manejo del Idioma espanol. Estos dos factores, forma-

ci6n y conocimiento del idioma, son fundamentales a la hora de comenzar el proyecto

migratorio laboral.
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GRAFICO 12. FORIViACtON EN EL PAtS DE ORIGEN (POR PAiSES %)
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Todo ello demuestra, una vez m^s, que la economia actual se basa excesivamente en

el empleo intensivo del factor trabajo - ios inmigrantes se ocupan en la construccion, ser--

yicio domestico, hosteleria y mucho menos en el capital productive (tecnologia de la in-

formacion, ciencias aplicadas, sanidad, servicios admlnistrativos, etc.). Los inmigrantes

sustituyen a los natives en sectores poco competitivos en los que predomina el esfuerzo

fisico aunque ayudan y no se puede desdenar, por razones obvias su oferta de trabajo.

En lo que se refiere a la situacion laboral de los inmigrantes, tambien es importan-

te prestar la debida atencion a las consecuencias de la segmentacion de los mercados de

trabajo. Una integracion laboral satisfactoria de los mmigrantes requiere que ^stos no so-

lo puedan aspirar a conseguir empleos en los sectores ocupadonales que mas dificulta-

des experimental! para atraer a trabajadores autoctonos. Muchos inmigrantes est^n cua-

lificados para desempeiiar puestos de trabajo de nivel superior a los que se ven obligados

a aceptar. Entre las varias razones que contribuyen a ese desajuste entre la formaci6n"cua-

lificacion del trabajo y la del puesto de trabajo se cuentan, en muchos casos, el deficien-

te conodmiento del idioma, el no reconocimiento de los titulos obtenidos, los prejuicios

yladiscriminacion de sus muchas formas condidonada porla necesidad insoslayable d

los inmigrantes en muchos casos por superar la necesidad economica en la que han fun-

damentado su proyecto migratorio.

Se podrian, entonces, identificar cuatro trayectorias de desajustes (cuadro 6). En pri-

mer lugar, cabe hablar de experiencias de movilidad descendente pronundada, entre algunos

emigrantes que son profesionales o universitarios; muchos contaban en su pals de origen
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CUADRO 6. VARiACION ENTRE LOS EMI

Sector de actividad

Directives y profesionales

Trabajadores cualificados de actividades

productivas

Trabajadores no cualificados

Empleados del hogar

Peones

Personal administrative

Trabajadores de servicios personales

Dependientes de comercio

NC
Total

.EOS EN PAIS DE

Ultima situacion
laboral antes de
venir a Espana

43

172
25
21
43
84
64

117
14

583

RIGEN Y EN MADRSD

Uitima situacion
laboral en la

Comunidad de Madrid

11

177
67
91
56
10

106
62

3
583

% de
variacion

-74

3
168
333
30 •

-88

66
-47

-79

Fuente: IFECAM y e!aboraci6n propia.

con un empleo cualificado, sea como profesipnales, como directives o pequenos propieta-

rios de negocios famlliares, pero, al Uegar a Espana, la principal y casi unica via de entrada

al empleo es el trabajo precario y poco cualificado: trabajo temporal y peonaje eventual en

la construcci6n para los hombres, servlcio domestico mterno/externo para las mujeres.

Segun los datos de la encuesta, los sectores que mas empleos ban perdido son, en es-

te caso, los dedicados a la salud, a la ensenanza y a la administracion, es decir los grupos pro-

fesionales con un apreciable grado de formaclon educativa y profesional. De aqui que este

perfil de inmigrantes con estudios muestre, mediante el desajuste entre la formacion y el

empleo que desempenan, los mayores niveles de decepcion y malestar personal, una vez que

sus ilusorias representaciones iniciales ban sido refutadas de forma abrupta por su proble-

mitica inserci6n en el mercado de trabajo, en la realidad sodoecononuca de Espana.

En segundo lugar, la trayectoria de descenso leve del estatus ocupacional disfrutado en

el pais de origen, pew con ingresos mayores. Una buena parte de los inmigrantes proceden

de estratos economicos medios, o medio-bajos y han desarrollado ima actividad laboral

en su pals de origen antes de emigrar. El ejemplo mas sintomatico es el de las empleadas

de hogar: si en sus paises de origen solo 21 personas trabajaban como empleadas de ho-

gar, en la actualidad, en la Comunidad de Madrid lo hacen 91 personas, lo cual significa

que el porcentaje de personas que se dedlcan a tal actlvidad se ha multiplicado portres.

Algo semejante se puede afirmar de los trabajadores de la construccion, que pasan de 34

personas que se dedicaban a trabajar en este sector en su pais, frente a 83 personas en Ma-

drid, mas del doble. En general se trata de los sectores dedicados a los empleos de tipo no

cualificado. For tanto, desde el punto de vista del estatus sodolaboral no se produce un cam-

blo sigmficativo al Uegar a Espana, aunque si una ligera disminuci6n en su estatus profe-
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sional, compensado por un nivel salarial inmediato y relativamente estable que les permi-

te en poco tiempo saldar las deudas del viaje y comenzar a enviar remesas a la familia en

el pais de brigen.

En tercer lugar, se detecta una trayectoria de relativo ascenso, desde la inactividad,

falta deformacion y la actividad ocasiona al empleo asalariado. Se trata de las personas que

salen de su pais sin experiencia laboral. En este caso el acceso a un empleo y la disponi-

bilidad de unas rentas salariales suponen una trayectoria ascendente, al menos desde la

perspectiva personal del inmigrante.

Par ultimo, existe la situacion de cambio entre distintas formas de inactividad eco-

nomica. En este tipo se incluyen algunas de las mujeres que no han tenido empleo en el

pais de origen (la mujer marroqm, por ejemplo) que ban emigrado siguiendo al marido

y que, al Ilegar a Espana, se dedican exdusivamente al trabajo domestlco en su propio nu-

cleo familiar. Cuando su lengua de origen no es la que se habla en el lugar de destine, au-

mentan las dificultades para establecer relaciones m^s alia del marco familiar y etmco-na-

cional. Pero, mas aUa de la dependencia de su familia, se impone senalar la influencia del

entorno social que opera: en un media donde es credente la participacion laboral de la

mujer, algunas de estas emigrantes manifiestan su deseo de trabajar fuera de casa; en

cambio, otras se mantienen fieles al modelo femenino limitado al ambito privado.

4. 3. La necesidad de mejora profesional a traves de cursos

Los inmigrantes encuestados tienen un comportamiento, de cara a la mejora de su for-

macion para el empleo, muy mediatizado por el mercado de trabajo en el que se inser-

tan. Apenas realizan cursos un 8% de los encuestados, a los que se unen otro 4% que no

contesta a esta pregunta, por desconocimiento, esencialmente entre marroquies y ruma-

nos. Se puede afirmar entonces que es previsible que entre esos inmigrantes haya un es~

case interes par realizar cursos, con la excepcion destacada de los que ban terminado es-

tudios de bachillerato, formaci6n profesional y estudios universltarios. Por otro lado, la

CUADRO 7.
SEGUN PERiODO DE ESTANCIA

Estancia

6 meses -1 ano

1-2 anos

5-10

Mas 10 anos

Total

Realizacion

St (%)

7,7

4,3

7,4

13,1

13,4

A7

Total

117
138
500
221
82

1.058

Conocimiento cursos
de su Ayimtamiento

Si{%)

24,8

20,7

28,5

35,1

39,1

29,0

Total

105
128
463
185
69

952

Conocimienfo
cursos CAM

Si (%)

24,4

20,7

19,0

38,3

43,7

30,0

Total

119
140
479
188
71

999
Fuente: IFECAM y eiaboracidn propia.
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GRAFICO 13. CONOCIIVIIENTO Y ADECUACION DE LOS CURSOS SEGUN NIVEL EDUCATIVO

INMIGRACION Y ME-RCADOS DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Conocimiento (Menos de Bachlllerato)

Conocimiento (Mas de Bachillerato) ';

100% ---—-—-————-—-—-—--„..„

Adecuaci6n (Menos de Bachillerato)

AdecuaciOn (M^s de Bachillerato)

Colombia Ecuador Marruecos Rumania

Fuente: IFECAM y elaboraci6n propia.

realizaci6n de cursos de formacion va creciendo a medida que se alarga el tiempo de es-

tancia en Espaiia, ya que el porcentaje de los que afirmar realizar cursos cuando llevan

mas de 5 anos (13%) duplica al declarado par los inmigrantes con menor tiempo de es-

tancia en Madrid (cuadro 7).

El conocimiento de la existencia de estos cursos y su valoracion, una vez realiza-

dos, tiende a comportarse de la mlsma manera, en relacion con el mayor conocimiento

del idioma, la duraci6n del tiempo de estancia, el mayor nivel de estudios conseguidos

en su pals.

Las razones explicitas para justificar este comportamiento son multiples, pero to-

das desembocan en el desconocimiento de la oferta. Es frecuente la referenda a una cier-

ta 'descolocaclon' de los inmigrantes en la sociedad madrilena, situad6n que las asocia-

clones no consiguen corregir en muchos casos, quizes porque muchos inmigrantes no se

interesan en la informacion que se les ofrece. Otras veces es la falta de sintonia que hay

entre la oferta, generalista para un conjunto personas y situaciones, y la demanda espe-

cifica de los inmigrantes, segun sus prioridades. Sus propias caracteristicas demograficas

sin duda influyen en este comportamiento, junta con las condiciones que se derivan de

su propia situacion personal como inmigrantes y las del mercado de trabajo.

El discurso de los inmigrantes cuando sirve para justificar su decision de no hacer

cursos (grafico 14) se estructura en torno al desinteres que manifiestan en el momento ac-

tual en esta via de mejora laboral, a la falta de planificacion, que les lleva a intentar hacer

varias y distintas actividades formatlvas hasta tanto se aclaran sus oportunidades, a la con-

fusion relacionada con el desconocimiento de la existencia de cursos por parte de los m-

migrantes, tamizado por las informaclones, interesadas o sesgadas, o mcompletas que les
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GRAFICO 14, RA20NES PARA NO HACER CURSOS

Horario incompatible

No tengo papeles

Faita de informacion / No se donde ir |

No me interesa

Desconocimiento idioma

No los encuentro necesarios

Falta de recursos adecuados

Estudiante

Coste del desptazamiento

Desconfianza en la organizacion
que los imparte

Falta de medics de transporte

10% 20% 30% 40% 50%

Fuente: IFECAM y eiaboracion propia.

llegan. For otro lado, muchos imnigrantes sustituyen el desinteres por el convencimiento

de una valoraci6n positiva del curso reaUzado, par la adecuacwn de los cursos que se re-

alizan como estrategia laboral del Inmigrante, basada en la mejora de su cualificadon pro-

fesional y por la mejora de las condiciones laborales conseguida a traves de la experiencia

conseguida con la realizad6n de cursos. Los actores sodales, asociaciones y ayuntamien-

tos ban transmitido la idea de la mejora en las expectativas laborales de los inmigrantes,

ligada a la mejor formaddn profesional y a la espedalizaci6n en el puesto de trabajo. Las

condiciones de acceso a los curses estan tamizadas de situaciones que tienen que ver con

la situacion del inmigrante econ6mico en la Comunidad de Madrid.

Destaca, sin duda, la consecucion de la legalidad como instrumento personal de afir-

maci6n yvalidez de la migraddn. Cuando esta legalidad no se tiene, no es posible hacer

cursos, toda vez que el requisito basico para solicitarlos es tener una situacion legal co-

mo trabajador en Espana, con permiso de trabajo y residencia y estar inscrito en el INEM
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o Servicio Regional de Empleo. A veces, no es solo una condicion objetiva la legalidad, si"

no una limitacion subjetiva, expresada en forma de miedo a declarar la sltuacion de uno

cuando no se tienen papeles, aunque solo sea para preguntar par cursos de formacion en

asoaaaones o ayuntamientos.

De nuevo, el disponer de un periodo amplio de estanda en Madrid como inmigrante

facilita el asentamiento del inmigrante en la sociedad de acogida y el hacerse con el do-

minio de los elementos que conforman su vida en Madrid. Uno de ellos, sin duda, sera el

analisis del mercado de trabajo especifico de la region madrilena y la valoracion de las po~

sibilidades de acuerdo a su formacion educativa y expectativas de mejora. La situaci6n con-

trasta con la de aqueUos otros inmigrantes que todavia buscan la supervivencia, la bus-

queda inmediata de trabajo, necesaria para la persona o familia, pero que esta renida con

la convenienda de su formacion.

Una distribucion de los cursos realizados segun los epigrafes de familias formati-

vas del INEM permite tambien destacar la importancia que adquleren para los inmi-

^rantes los cursos reladonados con los servidos ofreddos a las empresas (30%), especiab-nente

entre colombianos y rumanos; los servicios de caracter personal (14%), esencialmente en-

tre marroquies, y los reladonados con actividades hosteleras (17%), siendo ecuatorlanos

y rumanos los grupos mas destacados. Son cursos orientados a los sectores economicos

mas demandados por el mercado de trabajo madrileiio, al que se han adaptado los tra-

bajadores inmigrantes. Mayoritariamente, los inmlgrantes encuestados valoran los cur-

sos para acceder a la formaci6n laboral ofrecidos por la Admmistraci6np6bUca, la Comunidad

de Madrid, sobre todo, y los ayuntamientos de Madrid u otros de la region. Sin duda la

titularidad de la oferta formativa es mayoritariamente publica, pero se detecta que no es

accesible a los inmigrantes la Informacion de sl la efectiva imparticion de los cursos lo es

directamente a traves de la admintstracion publica o a traves de agentes privados.

El medio habitual de conseguir la informacion de los cursos esta centrado en buena

manera en la esfera personal/familiar mas cercana (40%), espedahnente entre los rumanos

ymarroquies (21%), y en la busqueda de informacion a traves de canales estableddos, co-

mo "ammcios en la prensa" o en tablones de anuncio, sobre todo por los rumanos (63%) y

menos par los ecuatorianos y colombianos. En un escal6n mas bajo se encuentra, como ca-

nal de busqueda de informacion, el grupo inmigrante, depositando la confianza en las aso-

dadones creadas par los inmigrantes o de apoyo a las mismos, o a las redes de capital social

creadas par personas y organizaciones no gubernamentales para atender a los inmigrantes

a encontrar la Informacion sobre oportunidades econ6micas (trabajos) o formativas (cur-

sos) que necesitan. Es previsible que las asodadones tambien desarrollen otras funciones

de apoyo a los inmigrantes, de caracter social, de ayuda perentoria o autoayuda, aunque el

tejido asodativo para inmlgrantes tenga una extension relativamente llmitada, especial-

mente en los primeros anos de su estancia en las socledades de acogida.

Una mayoria (50-60%) de los encuestados que hideron cursos han manifestado una

relativa utUidad, especialmente en el caso de los ecuatorianos. El simple hecho de tener
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acceso a cursos con una notable carga formativa sin mas coste para el inmigrante que el

tiempo empleado en las clases es valorado muy positivamente, especialmente si de lo que

se trata es de la necesidad de lbuscar trabajo' o de 'mejorar las condidones del mismo. Sin

embargo, los cursos no estan exentos de dificultades, sobre todo derivadas de los proble-

mas de acceso personal cuando se tienen condiciones dificiles, inestables y precarias, pa-

ra desempenar un puesto de trabajo (17%) o cuando el coste del desplazamiento desde

el lugar de resldefacia o trabajo al centre donde se imparte el curso es alto y no encaja en

la econorma del trabajador mmigrante (18,5%).

Sin lugar a dudas, el organismo idoneo para gestionar cursos de formadon para in-

migrantes, en las condiciones de desempleados, es el Servicio Regional de Empleo, pues-

to que necesariamente tienen que recurrir a €1 para apuntarse como demandantes de em-

pleo y entonces pueden acceder a sus canales de mformad6n sobre cursos. Ahora bien,

tal y como se estmctura la oferta, no hay cursos destinados exclusivamente a inmigran-

tes en situadon de empleo. Los cursos de Formad6n Continua, no perteneciendo a di-

cho organismo estrictamente hablando, si van dirigidos hada inmigrantes pero necesl-

tan de la autorizacion de sus empleadores, por lo que estos se ven obligados a superar un

mayor numero de mas limitaciones de acceso. Tampoco hay cursos de formacionpam el

empleo accesibles a extranjeros con permiso de estudiante, segun el Reglamento de Ex-

tranjerfa. Pese a permitirseles trabapr una determinada carga horaria que no supera las

cinco horas diarias, par definici6n un extranjero con permiso de estudiante no puede en-

contrarse en situacion de desempleo y no pueden, por lo tanto, acceder a la oferta formativa.

Sin embargo, un reagrupado familiar puede acceder a los cursos de formaci6n "para el em-

pleo , aun no siendo deserapleado y sin que se Ie permita trabajar.

En lo que se ha podido observar, la tonica general de la estructura de la informa-

ci6n, no es exclusivamente una problem^tica del ^rea de [a.formaci6n para inmigrantes,

sino que tamblen el canal de transmision de la mformaci6n esta falto de rodaje para po-

der llegar correctamente al interlocutor. Esta debUidad general afecta, sin lugar a dudas,

en mayor medida a los inmigrantes, en tanto que, a esto, se suman otras barreras que les

impiden resolver con mayor agilidad esta defidencia, y que pueden estar relaclonadas con

el desconocimiento del idioma, el conocimiento de la estructura administrativa o, en

muchos casos, simplemente a la carencia de recursos necesarios para poder acceder a la

informad6n (Internet, transporte, apoyo de interpretes, etc.). For otra parte, este reco-

rrido de incertidumbre se transita sin saber siquiera si es el Servicio Regional de Empleo

el lugar correcto en donde poder acceder a los cursos.

En buena medida, las estructuras administrativas se han encontrado con un cierto

desconocimiento de las caracteristicas y las necesidades de los inmigrantes, lo que difi-

culta el disponer de los medios adecuados para poder responder a sus necesidades. En gran

medida esto se explica no par una irresponsabiUdad colectiva slno como un proceso ine-

vitable fimdamentado en escasa trayectoria espanola como pais receptor de inmigracion.

La administracion publica regional y sus organismos relacionados con la inmigraci6n par-
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ticipan de esta situaci6n, aunque se estan haciendo esfuerzos, sobre evaluables en el pro-

ximo future, para tratar de limitar los efectos del desajuste entre las necesidades sociales

y las responsabUidades publicas en el campo de la atenci6n a la inmigracion.

En el futuro, los cursos estan considerados por los inmigrantes como un instru-

mento de primera magnitud para conseguir una mejora en el empleo future tai y como

lo dedaran ocho de cada diez entrevistados, especlalmente colomblanos y ecuatorianos,

mientras no llegan a stete de cada diez. quienes asi lo afErman entre los marroquies y ru-

manos. Este hecho general esta condicionado par la consoUdaclon de expectativas del

proyecto inmigratorio a medida que la estanda se hace mas duradera en Madrid, con un

umbral en los 5 anos, a partir del cual el interes por avanzar en la formacion para el em~

pleo decae apreciablemente. Este comportamiento esta relacionado daramente con el ni-

vel educativo conseguido en su pais de origen, de manera que existe una relacion evi-

dente con dos extremes, el de la valoraci6n de la menor importancia de los cursos en el

future entre los inmigrantes con menor nivel educativo, y el de mayor importanda, es-

tabilizado en porcentajes cercanos al 80% en todos lo niveles educativos por encima del

bachillerato.
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El rapido crecimiento de la poblacion extranjera es probablemente el fenomeno demo-

grafico mas novedoso e influyente de los ultimos anos en la Comunidad de Madrid (Vi-

nuesa, 2004). La inmigradon ha contribuido de forma notable a transformar la dinami-

ca demografica, economica y social de la Comunidad, del municipio de Madrid y, en par -

ticular, de su centro historico (Puga y Castro, 2005).

En los ultimos 10 anos, el volumen de poblacion de nacionalidad extranjera se ha mul-

tiplicado por 7 en la Comunidad de Madrid-de 95.141 personas en 1996 a 695.609 en 2006-,

y su peso relative dentro del conjunto de la pobladon ha pasado del 1,9% al 11,8%.1

Una parte importante de este aumento se ha concentrado en el municipio de Ma-

drid, donde la poblacion extranjera actualmente representa el 16,6% del total de pobla-

don residente, aproxlmadamente el doble que la media espanola. La inmigracion no s6-

lo ha puesto fin a la fase de crecimiento negativo experimentada por el munlcipio ma-

drileno desde la segunda mitad de las anos 70, sino que ha contribuido al rejuvenedmiento

de su estructura de edades.

El debate en torno a la inmigracion se ha centrado fundamentahnente en sus con-

secuencias economicas y en aspectos de integrad6n social (Arango, 2004; Diez Nicolas,

2005). No obstante, la inmigrad6n tiene tambi^n importantes repercuslones demogra-

ficas (Izquierdo yLopez de Lera, 2003) y se ha convertido en un importante agente de cam-

bio social y cultural de las comunidades de acogida (Colectivo loe, 2005).

El objetivo de este trabajo es acercarnos a las condiciones de vida de la pobladon

extranjera en la Comunidad de Madrid. Para ello, analizaremos dos aspectos importan-

! La cifra de extranjeros en 2006 resulta de aplicar, por primera vez, la modificacion kgislativa que intro-

dujo la Ley Organica 14/2003, que obliga a los extranjeros no comunitarios sm autorizacion de residen-

aa pemianente a renovar su inscripcion padronal cada dos anos. Como consecuencia de la aplica^ion de

esta modificacion legislativa se han contabilizado menos extranjeros en la Comunidad de Madrid que en
el ano anterior. Asf, la variaci6n relativa 2005-2006 de la pobiadon extranjera en la Comunidad de Ma-
dridfuede-10,9%.
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