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EL PROYECTO MIGRATORIO A CORTO PLAZO DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ EN ALMERÍA: FACTORES 
EXPLICATIVOS1 

Pablo Pumares Fernández, Elena Marín Cassinello y Antonio J. Rojas Tejada 
Universidad de Almería 

La profunda crisis económica por la que atraviesa España desde finales de 2007 y el brusco incremento del 
paro provocado han transformado de raíz el contexto en el que se producen los flujos migratorios. Como ocu-
rriera en la Europa más desarrollada con la crisis de los setenta, la demanda de trabajadores extranjeros ha 
decaído y las condiciones para la entrada legal se han endurecido. Como entonces, se han puesto en marcha 
programas de retorno (Plan de Retorno Voluntario) y han aumentado las voces que auguraban que, ante la 
falta de empleo y las escasas oportunidades laborales en nuestro país, los inmigrantes no tendrían más re-
medio que retornar a sus países de origen o mirar hacia otros horizontes más allá de nuestras fronteras. En 
definitiva, se ha extendido en el imaginario colectivo, ciudadano e institucional, la idea, o quizá el deseo, de la 
salida de los inmigrantes. Esto parece reflejar que, a pesar de los múltiples discursos políticos que dicen lo 
contrario, sigue prevaleciendo una visión del inmigrante como Gastarbeiter o trabajador invitado, aceptado 
cuando la economía va bien y requiere su presencia, pero que debería desaparecer cuando no se dan estas 
circunstancias, sin tener en cuenta el arraigo alcanzado en nuestra sociedad, ni la situación de los países de 
origen o del contexto internacional.  

Parece evidente que este cambio de coyuntura debe tener una repercusión sobre los movimientos migratorios 
hacia, desde y dentro de nuestro país. Pero también es cierto que, volviendo a la crisis de los setenta, a pesar 
de los programas de retorno y que efectivamente hubo gente que regresó, especialmente a los países del 
sur de Europa, las expectativas de retorno quedaron muy lejos de cubrirse. En España, hasta el momento, y 
con las limitaciones que las estadísticas tienen en este terreno, se observa algo parecido. Con un cierto retraso 
sobre el inicio de la crisis se ralentizaron las entradas de inmigrantes procedentes del extranjero y aumentaron 
las salidas registradas, pero no en unos términos que permitieran augurar una caída significativa del número 
de inmigrantes. Y sin embargo, la profundidad de la crisis en términos de empleo es tal y la salida tan incierta, 
que no se puede ignorar la posibilidad de un mayor efecto en el próximo año. 

Esta comunicación pretende arrojar algo de luz sobre esta cuestión a partir del análisis del proyecto migratorio 
a corto plazo de los inmigrantes marroquíes en la provincia de Almería, incidiendo especialmente en el grado 
en el que se plantean una nueva emigración, a partir de los resultados empíricos obtenidos de la explotación 
estadística de un cuestionario diseñado para este proyecto.  

La provincia de Almería es una de las que tiene mayor proporción de inmigrantes y se ha venido caracterizan-
do por ser una provincia que recibe gran número de inmigrantes procedentes directamente del extranjero, 
pero que igualmente tiende a perder una parte de estos que luego reemigran a otros destinos, manteniendo 
tradicionalmente un saldo migratorio claramente negativo en relación con el resto de provincias españolas, por 
lo que parece un lugar ideal para estudiar estos procesos de re-emigración. No obstante, habrá que tener en 
cuenta que la crisis también parece haber incidido sobre las pautas de las migraciones internas, que han dis-
minuido y, en muchos casos, han cambado de signo. Si bien no ha sido el caso de la provincia de Almería, que 
se mantiene en números rojos, lo cierto es que el tamaño de dichos números se ha reducido notablemente. 

Nuestro punto de partida es, por tanto, que la situación actual de profunda crisis económica está afectando a 
los proyectos migratorios a corto plazo de los inmigrantes que se habían venido asentando en la provincia de 
Almería en los años precedentes. El objetivo central de esta comunicación es analizar dicho proyecto migrato-
rio a corto plazo, es decir, en los próximos meses, de la población marroquí residente, con la intención de ver 
en qué medida la crisis está incidiendo en una mayor propensión a emigrar de nuevo, bien a otra provincia 
española o a otro país o incluso retornar al de origen. Para alcanzar este objetivo se llevará a cabo, en primer 
lugar, un análisis de tipo descriptivo donde se podrá conocer, entre otros aspectos, qué proporción de la po-
blación marroquí está pensando en emigrar en los próximos meses, y comparar sus características con las de 
los que manifiestan su intención de quedarse. Los primeros resultados apuntan a que guardan relación con 
menor satisfacción, mayor percepción de discriminación y peor situación laboral, pero también con otras que, 
a priori, no se esperaba tanto, como el tener estudios secundarios o estar en situación regular desde el punto 
de vista legal.  

                                                        
1 Esta comunicación se inscribe dentro del Proyecto I+D “Movilidad geográfica, mercado de trabajo e integración de la población extraco-
munitaria” (SEJ2007-66658), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.  
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En segundo lugar, para determinar más claramente la relación entre las variables y obtener cuáles son los 
factores que predicen el proyecto migratorio a corto plazo, se ejecutará un análisis de tipo inferencial. Para 
ello utilizaremos la técnica de la regresión lineal, la cual nos permite conocer, de entre un conjunto de variables 
independientes tales como la situación laboral actual, la percepción de discriminación, la satisfacción, el grado 
de capital social, etc., cuáles de estas variables predicen y en qué medida la probabilidad de iniciar un pro-
yecto migratorio en el corto plazo.  

Asimismo, para un análisis más rico, ofreceremos diferentes comparativas con el proyecto migratorio de la 
población rumana en Almería, la segunda nacionalidad extranjera más representativa en la provincia de Al-
mería después de la marroquí. 

1. METODOLOGÍA 
Tal y como mencionábamos al comienzo de esta comunicación, los resultados que aquí presentamos provie-
nen de la explotación estadística del cuestionario diseñado ex profeso para el Proyecto I+D “Movilidad ge-
ográfica, mercado de trabajo e integración de la población extracomunitaria”.  

El estudio se llevó a cabo con una muestra representativa de inmigrantes rumanos y marroquíes residentes en 
la provincia de Almería. El muestreo fue incidental con afijación proporcional a partir de los datos del padrón, 
por municipio, sexo y grandes grupos de edad, para cada uno de los países de nacimiento (Marruecos y 
Rumanía). Los municipios en los que se llevó a cabo el estudio fueron los municipios de El Ejido, Almería, Níjar y 
Roquetas de Mar.  

La muestra final fue de 947 casos, 495 nacidos en Rumanía y 452 nacidos en Marruecos. Respecto a la mues-
tra marroquí que es la que nos interesa en este caso, el 53,3% de las encuestas se realizaron en El Ejido, el 
23,5% en el municipio de Almería, el 13,9% en Níjar y el 9,1% en Roquetas de Mar. 

El trabajo de campo fue realizado entre marzo y junio de 2010. 

A lo largo de esta comunicación, utilizaremos los datos de este estudio de dos maneras diferenciadas. En 
primer lugar, en la primera parte (epígrafe 3) haremos uso de ellos para ejecutar un análisis meramente des-
criptivo del proyecto migratorio a corto plazo de la población marroquí residente en la provincia de Almería, así 
como de su relación con un conjunto de variables seleccionadas. En la segunda parte de la comunicación (epí-
grafe 4), trataremos de explicar cuáles son los factores predictivos del proyecto a corto plazo de la población 
marroquí y, para ello, utilizaremos la técnica de la regresión lineal. Dicha técnica se explicará en dicho epígrafe. 

Antes de comentar los principales resultados obtenidos mediante esta encuesta, es necesario matizar que, en 
este estudio, entendemos como inmigrante marroquí a toda aquella persona nacida en Marruecos que vive 
en Almería, independientemente de su nacionalidad.  

Medir las migraciones de salida de extranjeros, en particular fuera de España plantea grandes dificultades, 
dado que en la mayoría de los casos el emigrante no se ve obligado realmente a notificar estos cambios de 
lugar de residencia, sobre todo al país de procedencia. En nuestro estudio hemos planteado una aproxima-
ción indirecta a través del proyecto migratorio a corto plazo. Necesariamente tiene que ser a corto plazo, por-
que lo que nos interesa medir es la influencia del momento actual de crisis sobre el proyecto y por ello hay 
que fijar un horizonte temporal próximo, que lleve a plantearse la opción de una manera concreta y realista 
desde el momento presente en que se realiza la encuesta. Evidentemente, somos conscientes de que no todo 
proyecto se materializa en una emigración y de que, por el contrario, pueden darse migraciones que no se 
había planteado con seis meses de antelación. Sin embargo, pensamos que debe haber una relación entre 
estas variables y que tener un proyecto de emigración a corto plazo, aumenta claramente las probabilidades 
de emigrar y, en todo caso, es reflejo de una situación no satisfactoria en uno o varios sentidos, que se mani-
fiesta a través de dicho proyecto.  

2. RASGOS DESCRIPTIVOS DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ RESIDENTE EN ALMERÍA EN RELACIÓN A SU 
PROYECTO MIGRATORIO A CORTO PLAZO 
En el Gráfico 1 están representadas las respuestas de los inmigrantes marroquíes residentes en la provincia 
de Almería a la pregunta de “Valore hasta qué punto se plantea en los próximos meses emigrar a otra pro-
vincia/otro país (incluido su país de origen)”. Los encuestados respondían según una escala de 1 a 5 donde 1 
significaba “nada” y 5 “mucho”. Tal y como podemos comprobar, el proyecto migratorio a corto plazo (PMCP) 
de los inmigrantes marroquíes residentes en la provincia de Almería es bastante débil. Los marroquíes mani-
fiestan una ínfima intención de emigrar hacia otra provincia o país, incluido su país de origen, en los próximos 
meses. Mucho más de la mitad, el 65%, afirma que no se lo plantea nada, frente al 8,3% que se lo plantea 
algo o al 7% que lo piensa mucho o bastante.  
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Gráfico 1. EL PMCP DE LA MUESTRA DE MARROQUÍES RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA2: GRADO EN EL QUE PIENSAN 
EMIGRAR A OTRA PROVINCIA O PAÍS EN LOS PRÓXIMOS MESES 
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Fuente: elaboración propia 

En el caso de Almería, esto puede venir explicado parcialmente por el importante peso que ostenta en esta 
provincia el sector de la agricultura, un sector que está convirtiéndose en refugio ante la caída drástica de la 
construcción, reteniendo a un importante número de inmigrantes que, al mismo tiempo, tampoco ven mejores 
perspectivas en otros lugares de la geografía española. 

Si bien el planteamiento de abandonar Almería y emigrar hacia otro lugar, tal y como hemos visto, es limita-
do, los resultados de esta investigación nos muestran que existe una serie de variables que matizan el pro-
yecto migratorio de los marroquíes, modulando su intensidad en función de una serie de características. De 
manera general y tras un análisis meramente descriptivo, los datos parecen sugerir que el planteamiento de 
emigrar en el corto plazo guarda cierta relación con cuatro factores o dimensiones principales. Por un lado, 
parece tener que ver con cierto grado de precariedad socio-laboral, una precariedad que vendría materializa-
da en condiciones de vivienda poco saludables o en una alta inestabilidad laboral, entre otros factores. En 
segundo lugar, el PMCP parece estar también relacionado con un desgaste que podríamos denominar psi-
cológico o emocional. Este desgaste psicológico vendría explicado por una baja satisfacción en distintos ámbi-
tos (laboral, relaciones sociales, vivienda, etc.), así como con la percepción de discriminación grupal en diferen-
tes ámbitos (educación, trabajo, lugares de ocio, etc.). Asimismo, los marroquíes que ostentan determinadas 
“fortalezas” o “recursos” parecen también estar más dispuestos a emprender este proceso migratorio. Estas 
fortalezas tienen que ver con la posesión de cierto nivel de estudios o con un estatus legal adecuado que te 
permita desplazarte y trabajar, entre otras cosas. Finalmente, y no menos importante, el proyecto migratorio 
parece tener mucho que ver con la percepción de más oportunidades de mejorar la situación (laboral, legal, 
etc.) en otro lugar fuera de la provincia de Almería. En otras palabras, los resultados que a continuación va-
mos a ver con más detalle nos muestran que, en general, los marroquíes que en mayor medida se plantean 
una nueva emigración poseen una situación más precaria desde el punto de vista social y laboral, están me-
nos satisfechos, perciben más discriminación, tienen esperanza de mejorar su situación en otro lugar y, 
además, poseen unos mínimos recursos o fortalezas que les capacita en mayor medida para emprender la 
empresa migratoria.  

Comenzando por aquellos indicadores relacionados con la precariedad social, en la Tabla 1 podemos ver que, 
respecto al lugar donde viven, casi la tercera parte de los marroquíes que viven en diseminados, el 32,9%, 
afirma plantearse algo, mucho o bastante emigrar a otra provincia o país en los próximos meses, 20,3 puntos 
más que aquellos otros que viven en un núcleo urbano (12,9%).  

Tabla 1. LA PRECARIEDAD SOCIAL Y EL PMCP DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ RESIDENTE EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
 PMCP 

(Grado en el que está planteándose emigrar) 
Nada Poco Algo Bastante/Mucho Total 

Dónde vive actualmente      
En un núcleo urbano 82,2% 5,2% 6,7% 5,9% 269 
En diseminado 56,8% 10,2% 19,3% 13,6% 88 
En qué tipo de vivienda reside      
En una casa 81,9% 4,0% 8,7% 5,4% 149 
En un piso 77,0% 7,2% 7,2% 8,6% 152 
En una chabola/infravivienda/caseta,etc. 60,0% 10,9% 18,2% 10,9% 55 
Vivo en la calle/en un coche/en un invernadero ,0% ,0% 33,3% 66,7% 3 
Régimen de tenencia de la vivienda      
Es en propiedad 84,3% 6,9% 3,9% 4,9% 102 
Es de alquiler, sin pagos retrasados 79,9% 3,9% 8,4% 7,8% 179 

                                                        
2 Tamaño muestral: 420 casos 
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Es de alquiler, con pagos retrasados 57,1% 7,1% 28,6% 7,1% 14 
Ocupo una vivienda cedida gratuitamente por el propietario/a 64,5% 6,5% 9,7% 19,4% 31 
Ocupo una vivienda gratuitamente sin permiso del propietario/a 45,5% 18,2% 31,8% 4,5% 22 

Fuente: elaboración propia  

Teniendo en cuenta el tipo de vivienda, el 29,1% de los que afirman vivir en una chabola o infravivienda pien-
san en iniciar un proyecto migratorio en los próximos meses, seguidos de aquellos otros que viven en un piso 
(16%) y de los que viven en una casa (14%). Respecto al régimen de tenencia de la vivienda, los que más se 
plantean emigrar son aquellos que ocupan gratuitamente una vivienda sin permiso del propietario y los que 
viven de alquiler con pagos atrasados (36,3% y 35,7%, respectivamente). Sin embargo, algo más del 80% 
de los marroquíes con vivienda en propiedad o de alquiler sin pagos atrasados no se plantean nada emigrar 
en los próximos meses, los más sedentarios. En resumen, vivir en una chabola ubicada en un diseminado y 
ocupar gratuitamente una vivienda sin permiso, o alquilada con pagos atrasados, parece relacionarse con un 
mayor grado de planteamiento migratorio. 

Si atendemos ahora a los diferentes indicadores laborales que conforman la Tabla 2, vemos cómo la lógica es 
similar a la anterior: la mayor precariedad laboral coincide con el mayor planteamiento migratorio. En este 
sentido, el 22,8% de los marroquíes que se encuentran en paro en la actualidad (últimos siete días) afirman 
plantearse algo, mucho o bastante emigrar en el corto plazo, 7,6 puntos más que aquellos otros que están 
trabajando (15,2%).  

Tabla 2. LA PRECARIEDAD LABORAL Y EL PMCP DE LA MUESTRA DE MARROQUÍES RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
 PMCP 

(Grado en el que está planteándose emigrar) 
Nada Poco Algo Bastante/Mucho Total 

Situación laboral actual      
Está en paro 70,8% 6,4% 11,7% 11,1% 171 
Trabaja 79,1% 5,7% 8,9% 6,3% 158 
Nº de veces que ha pasado por una situación de paro desde que está en 
Almería 

     

(Media) 1,9 3,8 3,3 3,2 2,2 
(D.T.) 2.4 4.8 3.0 3.2 2.8 
(N) 272 23 35 29 359 
Nº de empresas en las que ha trabajado desde que reside en Almería      
(Media) 3,3 4,6 5,7 5,7 3,8 
(D.T.) 3.2 4.5 5.5 5.5 3.9 
(N) 272 23 35 29 359 
Tiempo máx. trabajando para una misma empresa de manera continuada 
en Almería (años) 

     

(Media) 3,3 3,4 2,2 2,0 3,0 
(D.T.) 3.3 3.1 1.8 1.8 3.1 
(N) 272 23 35 29 359 

Fuente: elaboración propia  

Las tres últimas variables de la Tabla 2 (nº de veces que ha pasado por una situación de paro desde que 
reside en Almería, nº de empresas en las que ha trabajado desde que reside en Almería y el tiempo máximo 
trabajando para una misma empresa de manera continuada en Almería), son indicadores de nivel de rotación 
laboral y, por ende, de estabilidad/inestabilidad laboral. Como se puede apreciar, mientras que los marroqu-
íes con ningún planteamiento migratorio (nada) han pasado 1,9 veces de media por una situación de paro, 
en el caso de aquellos que se lo plantean mucho o bastante la media asciende hasta 3,2 veces. Asimismo, el 
nº medio de empresas en las que han trabajado los marroquíes con un alto proyecto migratorio (mucho o 
bastante) es mayor que el de aquellos que no tienen ningún proyecto migratorio (5,7 frente a 3,3 empresas, 
respectivamente). Siguiendo esta lógica, los marroquíes que no se plantean nada emigrar han estado como 
máximo 3,3 años de media trabajando de manera continuada para una misma empresa. Esta cifra va dismi-
nuyendo progresivamente hasta los 2 años en el caso de los marroquíes que piensan en el proyecto migrato-
rio mucho o bastante. 

Por lo tanto, estar en una situación de desventaja desde el punto de vista de la vivienda, así como sufrir una 
mayor precariedad e inestabilidad laboral, son algunos de los ingredientes con los que se forma el “caldo de 
cultivo” existente en la antesala del proyecto migratorio. 

Además de una situación de partida socio-laboral precaria, el PMCP también se relaciona muy estrechamente 
con otro tipo de situaciones a las que hemos denominado de desgaste psicológico. En primer lugar, este des-
gaste psicológico se deja notar en la menor satisfacción que poseen los marroquíes que piensan en emigrar 
en todos y cada uno de los ámbitos por los que se les pregunta en la encuesta. En la Tabla 3 se muestran las 
satisfacciones medias de los marroquíes, en cada uno de los ámbitos preguntados, según estén pensando en 
emigrar nada, poco, algo, bastante o mucho. El nivel de satisfacción está medido en una escala de 0 a 4 
donde 0 significa “ninguna satisfacción” y 4 “muy satisfecho”. Así, comparando la satisfacción media de los 



EL PROYECTO MIGRATORIO A CORTO PLAZO DE LA POBLACIÓN MARROQUÍ EN ALMERÍA… 

 

55 77 99   

que dicen que no están planteándose nada emigrar con la de los que se lo plantean mucho o bastante, ve-
mos cómo siempre es significativamente mayor en el primer caso. Así, mientras que, en una escala de 0 a 4, 
la satisfacción laboral media de los que no se plantean emigrar es de 2,4, esta desciende a 1,4 en el caso de 
los que más piensan en emigrar. Igualmente, la diferencia de medias es de 3,1 a 2,5 en el caso de la satis-
facción con las relaciones de amistad; de 2,6 a 2,1 en el caso de la satisfacción con las relaciones con los 
autóctonos; de 2,6 a 1,4 en el caso de la satisfacción con la vivienda o el lugar donde se aloja; y de 2,5 a 1,4 
en la el caso de la satisfacción con el barrio donde reside. 

Tabla 3. EL GRADO DE SATISFACCIÓN EN DISTINTOS ÁMBITOS Y EL PMCP DE LA MUESTRA DE MARROQUÍES RESIDENTES EN LA 
PROVINCIA DE ALMERÍA3 

 PMCP 
(Grado en el que está planteándose emigrar) 

Nada Poco Algo Bastante/Mucho Total 
Satisfecho con su situación laboral (0-4)      
(Media) 2,4 1,2 1,1 1,4 2,1 
(D.T.) 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3 
(N) 272 23 35 29 359 
Satisfecho con sus relaciones de amistad (0-4)      
(Media) 3,1 2,0 2,1 2,5 2,9 
(D.T.) .9 1.0 1.2 .9 1.0 
(N) 272 23 35 29 359 
Satisfecho con sus relaciones con los autóctonos (0-4)      
(Media) 2,6 1,7 1,7 2,1 2,4 
(D.T.) .9 1.2 1.3 1.2 1.1 
(N) 272 23 35 29 359 
Satisfecho con su vivienda o lugar donde se aloja (0-4)      
(Media) 2,6 2,0 1,6 1,4 2,4 
(D.T.) 1.2 1.3 1.4 1.5 1.3 
(N) 272 23 35 29 359 
 Satisfecho con el barrio donde reside (0-4)      
(Media) 2,5 1,8 1,8 1,4 2,3 
(D.T.) 1.3 1.3 1.3 1.5 1.3 
(N) 272 23 35 29 359 

Fuente: elaboración propia  

El desgaste psicológico también tiene que ver con la percepción de discriminación grupal en diferentes ámbi-
tos. En la Tabla 4 están recogidas las respuestas de los marroquíes a la pregunta de “¿En qué grado cree 
que las personas de su país son peor tratadas aquí que las personas españolas en los siguientes ámbitos?” 
Los encuestados respondían según una escala del 1 al 5 donde 1 significaba “nada” y 5 “mucho”. Tal y como 
podemos ver, la percepción de discriminación grupal es siempre mayor entre los marroquíes que piensan 
mucho o bastante en iniciar un PMCP que entre los que no lo piensan nada, en todos los ámbitos por los que 
les preguntamos. Así, en una escala de percepción de discriminación del 1 al 5, los marroquíes que piensan 
mucho o bastante en emigrar perciben que su grupo es discriminado 2,7 puntos de media en la educación, 
frente a los que no piensan nada en emigrar que perciben una discriminación media de 1,8 puntos. Igualmen-
te, la puntuación media disminuye desde los 2,6 puntos a los 1,8 en el caso de la percepción de discriminación 
en el ámbito de la sanidad; de los 2,2 puntos a los 1,6 en el caso de la percepción de discriminación en el 
ámbito de los servicios sociales; de los 2,8 puntos a los 2,5 puntos en el caso de la percepción de discrimina-
ción en el acceso a la vivienda; de los 4 puntos a los 3,7 en el caso de la percepción de discriminación en el 
trabajo; y de los 3,8 puntos a los 2,9 en el caso de la percepción de discriminación en los lugares de ocio. 

Tabla 4. EL GRADO DE DISCRIMINACIÓN GRUPAL PERCIBIDO EN DISTINTOS ÁMBITOS Y EL PMCP DE LA MUESTRA DE MARROQUÍES 
RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 

 PMCP 
(Grado en el que está planteándose emigrar) 

Nada Poco Algo Bastante/Mucho Total 
Las personas de su país son peor tratadas_Educación (1-5)      
(Media) 1,8 2,0 2,0 2,7 1,9 
(D.T.) 1.2 1.0 1.1 1.5 1.2 
(N) 272 23 35 29 359 
Las personas de su país son peor tratadas_Sanidad (1-5)      
(Media) 1,8 1,7 1,7 2,6 1,8 
(D.T.) 1.1 1.1 1.1 1.5 1.2 
(N) 272 23 35 29 359 
Las personas de su país son peor tratadas_Servicios sociales (1-5)      
                                                        
3 La satisfacción en todos los ámbitos se mide en una escala del 0 al 4, donde 0 es “nada satisfecho”, 1 “poco satisfecho”, 2 “algo satis-
fecho”, 3 “bastante satisfecho” y “4 muy satisfecho”.  
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(Media) 1,6 2,4 2,5 2,2 1,7 
(D.T.) 1.0 1.6 1.6 1.6 1.2 
(N) 272 23 35 29 359 
Las personas de su país son peor tratadas_Acceso a la vivienda (1-5)      
(Media) 2,5 3,6 3,6 2,8 2,8 
(D.T.) 1.4 .8 1.3 1.5 1.4 
(N) 272 23 35 29 359 
Las personas de su país son peor tratadas_Trabajo (1-5)      
(Media) 3,7 3,8 3,6 4,0 3,7 
(D.T.) 1.3 1.1 1.3 1.1 1.3 
(N) 272 23 35 29 359 
Las personas de su país son peor tratadas_Lugares de ocio (1-5)      
(Media) 2,9 3,0 4,2 3,8 3,1 
(D.T.) 1.5 1.5 1.0 1.5 1.5 
(N) 272 23 35 29 359 

Fuente: elaboración propia  

Sin embargo, a la hora de plantearse abandonar un lugar para probar suerte en un destino diferente, los 
datos también demuestran que es muy importante percibir que en dicho destino las oportunidades para me-
jorar la situación laboral, legal, etc. son mayores en comparación con las que tendrían si no emigraran. En la 
siguiente tabla podemos ver cómo, los inmigrantes marroquíes que perciben que fuera de la provincia de 
Almería hay más oportunidades para mejorar su situación en diferentes ámbitos, son los que a su vez piensan 
con más intensidad en emigrar en un corto plazo, en comparación con aquellos otros que no perciben esas 
oportunidades.  

Tabla 5. DIFERENCIA PORCENTUAL ENTRE LOS QUE PERCIBEN MÁS OPORTUNIDADES DE MEJORA FUERA DE LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA Y SU PMCP 

Fuente: elaboración propia 

A simple vista se aprecia cómo la diferencia en el PMCP de estos dos grupos (los que perciben oportunidades 
y los que no) es realmente significativa. Por ejemplo, si nos fijamos en el porcentaje de los marroquíes que 
afirman no pensar nada en emigrar, vemos cómo hay más de 30 puntos porcentuales de diferencia entre los 
que perciben oportunidades fuera de Almería y los que no las perciben, en todos y cada uno de los seis 
ámbitos por los que se les pregunta. Así, mientras que el 83,1% de los marroquíes que creen que fuera de 
Almería no hay más oportunidades para mejorar su situación laboral no tienen ningún pensamiento de emi-
grar, este porcentaje desciende hasta el 48,4% en el caso de aquellos otros que sí perciben esas oportunida-
des laborales fuera de Almería (casi 35 puntos de diferencia). Asimismo, mientras que el 51,1% de los marro-
quíes que perciben que fuera de Almería hay más oportunidades para mejorar su situación legal están pen-
sando algo, mucho o bastante en emigrar, esta cifra desciende hasta el 13,7% en el caso de aquellos que no 
perciben dichas oportunidades legales, una diferencia muy significativa. En el resto de los ámbitos ocurre 
exactamente igual: el proyecto migratorio es mucho mayor en el caso de los que perciben las oportunidades 
de mejorar en otro lugar sus relaciones con los amigos, sus relaciones con los autóctonos, su vivienda o el 
barrio donde viven. 

En definitiva, hasta ahora hemos visto que el PMCP está relacionado con unas circunstancias de precariedad 
social y laboral, con un desgaste psicológico traducido en una baja satisfacción y una alta percepción de dis-
criminación grupal en distintos ámbitos, así como con la percepción de más y mejores oportunidades en otro 
lugar. A nuestro juicio, según nuestra interpretación de los resultados de este estudio, a este conjunto de di-
mensiones habría que añadirle una más. Esta cuarta dimensión estaría formada por una serie de característi-

 PMCP 
(Grado en el que está planteándose emigrar) 

Nada Poco Algo Bastante/Mucho Total 

Más oportunidades fuera de Almería_Situación laboral 
No 83,1% 6,1% 5,4% 5,4% 148 
Sí 48,4% 9,9% 24,2% 17,6% 91 

Más oportunidades fuera de Almería_Situación legal 
No 80,4% 5,9% 5,2% 8,5% 153 
Sí 32,7% 16,3% 32,7% 18,4% 49 

Más oportunidades fuera de Almería_Relaciones con amigos 
No 85,9% 3,1% 4,7% 6,3% 191 
Sí 49,4% 13,3% 21,7% 15,7% 83 

Más oportunidades fuera de Almería_RR. con autóctonos 
No 87,7% 3,9% 3,9% 4,5% 154 
Sí 57,0% 9,6% 17,5% 15,8% 114 

Más oportunidades fuera de Almería_Vivienda 
No 87,8% 4,3% 3,7% 4,3% 164 
Sí 54,9% 10,7% 19,7% 14,8% 122 

Más oportunidades fuera de Almería_Barrio 
No 89,4% 3,8% 3,1% 3,8% 160 
Sí 54,8% 11,1% 19,0% 15,1% 126 
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cas poseídas por los marroquíes que harían las veces de recursos con los que podrían contar a la hora de 
iniciar su proyecto migratorio. Son una serie de fortalezas que podrían suponer para ellos un extra de confian-
za en su poder para acometer con cierto éxito un proyecto migratorio. Estas fortalezas son tener un mínimo 
nivel de estudios (capital humano), tener estatus legal (capital legal) y, además, contar con una fuente de 
ingresos que les permita iniciar la emigración (capital monetario). A su vez, estos recursos podrían convertirse 
para ellos una fuente de “no conformismo” con su situación precaria, sabedores de que poseen ciertas forta-
lezas para poder cambiar su situación.  

En la Tabla 6 se recogen las diferencias en el PMCP de los marroquíes según su nivel de estudios, su estatus 
legal actual y si están recibiendo algún tipo de ayuda económica por situación de desempleo. No obstante, 
hay que tener en cuenta que, a pesar de las variaciones que estas variables puedan ejercer sobre el PMCP 
de los marroquíes, este es bajo en términos generales.  

Tabla 6. FORTALEZAS DE LOS MARROQUÍES RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA EN RELACIÓN A SU PMCP 
 PMCP 

(Grado en el que está planteándose emigrar) 
Nada Poco Algo Bastante/Mucho Total 

Nivel de estudios      
No sabe leer ni escribir / Sin estudios 80,8% 5,5% 9,6% 4,1% 73 
Primaria 77,4% 3,8% 8,8% 10,1% 159 
Secundaria / FP grado medio 69,0% 10,3% 11,5% 9,2% 87 
Estudios Universitarios / FP grado superior 74,4% 10,3% 10,3% 5,1% 39 
Estatus legal actual      
Nacionalidad española / Libre circulación  57,9% 15,8% 10,5% 15,8% 19 
Autorización de residencia y trabajo 76,7% 4,4% 9,3% 9,7% 227 
Autorización de residencia 85,7% 9,5% 4,8% ,0% 21 
Situación irregular 77,0% 8,0% 11,5% 3,4% 87 
Recibe prestación por desempleo      
Sí, recibo prestación por desempleo 67,9% 3,6% 14,3% 14,3% 28 
Sí, recibo la ayuda por finalización de paro 79,5% 4,5% 6,8% 9,1% 44 
No 68,4% 8,2% 12,2% 11,2% 98 

Fuente: elaboración propia 

Respecto al nivel de estudios, los marroquíes con estudios secundarios o de formación profesional de grado 
medio, así como los que tienen estudios primarios, son los que más se plantean emigrar en los próximos me-
ses (el 20,7% y 18,9% respectivamente piensan algo, mucho o bastante en emigrar). Sin embargo, observa-
mos también cómo en los extremos del continuum educativo se encuentran los que menos intenciones de 
iniciar un proyecto migratorio tienen, es decir, los marroquíes con estudios universitarios en el extremo superior 
(15,4% piensan en emigrar algo, bastante o mucho), y los marroquíes sin estudios en el extremo inferior 
(13,7% piensan en emigrar algo, bastante o mucho). Por lo tanto, parece que tener un nivel de estudios in-
termedio está más relacionado con el proyecto migratorio, un nivel que quizás haga percibir a los marroquíes 
que tienen más posibilidades de triunfar allá donde vayan, en comparación con aquellos otros que no tienen 
ningún tipo de estudios y que podrían percibir menos oportunidades. Sin embargo, los marroquíes con estu-
dios superiores (universitarios o de formación profesional), en tanto minoría o “élite” que son, quizás confíen 
en mejorar su situación laboral, etc. en el lugar donde viven en la actualidad, sin necesidad de volver a emi-
grar o otra provincia o país. Si bien estas suposiciones no podemos demostrarlas con los datos que ofrecemos 
en esta comunicación, nos parece interesante este punto de vista para corroborarlo en análisis posteriores. 

En relación al estatus legal de los marroquíes residentes en Almería, aquellos que tienen la nacionalidad es-
pañola o la libre circulación (UE y asociados), junto con los que tienen la autorización de residencia y trabajo 
son los que más se plantean emigrar en los próximos meses (el 26,3% y 19% respectivamente se lo plantean 
algo, mucho o bastante). Sin embargo, los que solamente tienen la autorización de residencia o los que están 
en situación irregular (bien porque tengan caducada la autorización, bien porque no la hayan tenido nunca) 
son los que menos piensan en emigrar en el corto plazo. Así pues, una vez más, tener este recurso de la “le-
galidad” es una fortaleza a la hora de pensar en emigrar. 

Finalmente, el 28,6% de los marroquíes que están recibiendo la prestación por desempleo están pensando en 
emigrar algo, mucho o bastante, 5 puntos más que aquellos otros que no reciben ningún tipo de ayuda, es 
decir, ni la prestación ni la ayuda por finalización del paro. Si bien esto es algo que nos puede sorprender a 
priori, sin embargo, podríamos interpretar que, al contar con el dinero que les proporciona la prestación por 
desempleo, los marroquíes en paro podrían plantearse en mayor medida iniciar un proyecto migratorio, en 
tanto que serían más capaces de asumir los costes económicos que este conlleva. No obstante, también hay 
que mencionar que los que solamente reciben la ayuda por finalización de paro se plantean en menor medi-
da el PMCP que los que no reciben nada. 

Tras conocer cómo distintas características de la población marroquí residente en Almería modifican su plan-
teamiento migratorio, podríamos concluir este apartado con la reflexión que podría estar detrás de un marro-
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quí que esté pensando con cierta frecuencia iniciar un proyecto migratorio en los próximos meses. Esta re-
flexión podría ser algo así: “Tengo una situación que mejorar (precariedad socio-laboral y desgaste psicológi-
co), confío en que puedo intentarlo porque tengo recursos (dinero, estudios, estatus legal) y, además, tengo 
esperanza en que es mejorable porque percibo las oportunidades en otro lugar”. 

3. LOS FACTORES PREDICTIVOS DEL PROYECTO MIGRATORIO A CORTO PLAZO DE LOS MARROQUÍES 
RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
3.1 Metodología 
Con el objetivo de conocer cuáles eran las variables que mejor predecían la probabiliadad de que los marro-
quíes instalados en la provincia de Almería pensaran en emigrar hacia otra provincia o país, decidimos llevar a 
cabo una regresión lineal. En este sentido, conviene resaltar que, todas las inferencias realizadas a partir del 
uso de esta técnica estadística, se hacen en términos de probabilidad, y que, por lo tanto, no prueban causa-
lidad entre las variables predictoras del modelo y la dependiente.  

El modelo de regresión, en similitud a otros modelos estadísticos, es un modelo probabilístico y no determinístico. Rara vez la re-
lación causa-efecto detectada entre las variables es exacta. (Cea D’Ancona, 2002:78)  

Tras haber comprobado en el estadio anterior los perfiles de los marroquíes instalados en la provincia de 
Almería con intenciones de quedarse y el de aquellos otros que manifestaban intenciones de emigrar a otra 
provincia o país, contábamos de antemano con cierta información acerca de cuáles podían ser aquellas varia-
bles discriminatorias del proyecto migratorio a corto plazo. Seleccionamos un conjunto de 20 variables, agru-
padas en torno a cinco dimensiones, para que formaran parte del modelo inicial. Estas variables, así como las 
preguntas del cuestionario original con las que se corresponden y el intervalo o ranking de sus respuestas 
pueden verse en la Tabla 7. 

Tabla 7. LAS VARIABLES DEL MODELO INICIAL DE LA REGRESIÓN LINEAL E INFORMACIÓN ASOCIADA A LAS MISMAS 
DIMENSIÓN PREGUNTA 

CUESTIONARIO 
VARIABLES ORIGINALES RESPUESTAS  INTERVA- 

LOS DE RESPUESTA 

 

Valore hasta qué punto se plantea en 
los próximos meses emigrar a otra 
provincia/otro país (incluido su país de 
origen). 

PROYECTO MIGRATORIO 
CORTO PLAZO 
Variable dependiente 

Nada 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho 

(1 - 5) 

SA
TI

SF
AC

CI
Ó

N 

Indíquenos en qué medida se encuentra 
satisfecho con los siguientes aspectos 

Su situación laboral Nada 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho  

(0 - 4) 
Sus relaciones de amistad 
Sus relaciones con los autóc-
tonos 
Su vivienda o lugar donde se 
aloja 
El barrio donde reside 

PE
RC

EP
CI

Ó
N

 D
E 

D
IS

CR
IM

IN
AC

IÓ
N 

¿En qué grado cree que las personas de 
su país son peor tratadas aquí que las 
personas españolas en los siguientes 
ámbitos? 

Educación Nada 
Poco 
Algo 
Bastante 
Mucho  

(1 - 5) 
Sanidad 
Servicios sociales 
Acceso a la vivienda 
Trabajo 
Lugares de ocio (bares, 
restaurantes…) 

PE
RC

EP
CI

Ó
N

 
D

E 
O

PO
RT

UN
ID

AD
ES

 

¿Cree que en otro lugar fuera de la 
provincia de Almería tendría más opor-
tunidades para mejorar alguno de los 
siguientes aspectos? 

Su situación laboral Sí 
No  

Creamos variables ficti-
cias: 
 
Sí (1), No (0) 

Su situación legal (papeles) 
Sus relaciones con los amigos 
Sus relaciones con los autóc-
tonos 
Su vivienda 
Su barrio 

G
RA

D
O

 D
E 

CA
PI

TA
L 

SO
CI

AL
 

¿En qué personas que vivan en la pro-
vincia de Almería podría confiar plena-
mente para que le atendieran, por 
ejemplo, haciéndole la compra y la 
comida, en caso de que cayera enfermo 
y tuviera que permanecer en cama 
durante 3 ó 4 días? 
(Multirespuesta) 

Cónyuge Sí 
No 

Se calcula una única 
variable métrica (“grado 
de capital social”), con la 
suma de todas las 
variables de esta dimen-
sión (sumatorio: a +… 
ff).  
 
El intervalo sería: 
 
- 32) 
 
(0 )“ausencia de capital” 
y (32) “máximo grado 
de capital social”.  

Padre/madre/hermanos/ 
hijos 
Tíos/primos/ u otro familiar 
lejano 
Amigo conocido de su país de 
origen 
Un/a amigo/a español 
Un/a amigo/a de otra nacio-
nalidad 
Una asociación de inmigran-
tes 
Una ONG (Cruz Roja…)  

En qué personas que vivan en la provin-
cia de Almería podría confiar plenamen-

Cónyuge Sí 
No Padre/madre/hermanos/hijos 
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Fuente: elaboración propia  

No obstante, se llevaron a cabo diversos procesos para comprobar que estas variables (satisfacción con el 
trabajo, la percepción de discriminación, el status legal, etc.) eran variables relevantes. Principalmente se in-
dagó la matriz de correlaciones, lo que nos sirvió, tanto para ver el grado de correlación de cada una de las 
variables independientes con la variable dependiente “proyecto migratorio a corto plazo” y asegurarnos de 
incluir variables relevantes en el modelo, así como para descartar efectos no deseados de multicolinealidad 
entre pares de variables independientes.  

Asimismo, comprobamos que el análisis de regresión cumplía con el resto de supuestos de la regresión lineal 
tales como, la linealidad, aditividad, normalidad o la homocedasticidad, entre otros. Para satisfacer el requisi-
to de contar con variables independientes continuas, fue necesario crear nuevas variables ficticias o dummy en 
el caso de las variables categóricas “estatus legal actual”, “situación laboral actual” y en el de las pertenecien-
tes a la dimensión “percepción de oportunidades” (véase Tabla 7). 

te para hablar con ellos en caso de 
tener un problema y sentirse triste y 
deprimido? 
(Multirespuesta) 

Tíos/primos/ u otro familiar 
lejano 
Amigo conocido de su país de 
origen 
Un/a amigo/a español 
Un/a amigo/a de otra nacio-
nalidad 
Una asociación de inmigran-
tes 
Una ONG (Cruz Roja…) 

¿En qué personas que vivan en la pro-
vincia de Almería podría confiar plena-
mente para que le ayudaran a encon-
trar un trabajo (dándole información, 
poniéndole en contacto con alguien…? 
(Multirespuesta) 

Cónyuge Sí 
No  Padre/madre/hermanos/ 

hijos 
Tíos/primos/ u otro familiar 
lejano 
Amigo conocido de su país de 
origen 
Un/a amigo/a español 
Un/a amigo/a de otra nacio-
nalidad 
Una asociación de inmigran-
tes 
Una ONG (Cruz Roja…)  

¿En qué personas que vivan en la pro-
vincia de Almería podría confiar plena-
mente para que le prestaran dinero si 
no pudiera pagar el alquiler o la cuota 
de un préstamo? 
(Multirespuesta) 

Cónyuge Sí 
No 
 
 
 
 
 

Padre/madre/hermanos/ 
hijos 
Tíos/primos/ u otro familiar 
lejano 
Amigo conocido de su país de 
origen 
Un/a amigo/a español 
Un/a amigo/a de otra nacio-
nalidad 
Una asociación de inmigran-
tes 
Una ONG (Cruz Roja…)  

LA
BO

RA
L 

¿En qué situación se encuentra actual-
mente (últimos siete días? Indique 
únicamente su situación principal. 

Situación laboral actual (Respuestas 
recodificadas) 
 
Está en paro 
Trabaja 
Otra situación 
 

Creamos variables ficti-
cias: 
 
Está en paro (0), Traba-
ja (1), Otra situación (2) 
 

 
SI

TU
AC

IÓ
N

 L
EG

AL
 - 

¿Cuál es su estatus legal actualmente? Estatus legal actual (Respuestas 
recodificadas) 
 
Nacionalidad 
española / Libre 
circulación  
Autorización de 
residencia y 
trabajo 
Autorización de 
residencia 
 Situación irregu-
lar 
Otra situación 

Creamos variables ficti-
cias: 
 
(Situación irregular (0), 
Autoriz. residencia (1), 
Autoriz. residencia y 
trabajo (2), Nac. espa-
ñola y libre circ. (3), Otra 
situación (4) 

Nº TOTAL DE VARIABLES INDEPENDIENTES: 20 
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Respecto a la variable “grado de capital social”, tal y como se especifica en la Tabla 7, fue construida a partir 
de la suma de un conjunto de 32 variables (sum.: a +…ff). Para operacionalizar esta variable, hemos consi-
derado el capital social como “el grado de respaldo social con el que cuenta el inmigrado en la sociedad de 
acogida ante diversas situaciones que podríamos denominar conflictivas o problemáticas”. El respaldo social lo 
medimos en relación al número total de “categorías o modalidades de agentes” diferentes en los que podría 
confiar un inmigrante en dichas situaciones problemáticas (encontrarse enfermo y necesitar a alguien que le 
haga la compra o la comida; sentirse triste y deprimido y necesitar a alguien con quien hablar; necesitar la 
ayuda de alguien para encontrar un trabajo; o necesitar que alguien le prestara dinero para pagar el alqui-
ler). Como podemos ver en la Tabla 7, se le ofrece al encuestado la posibilidad de señalar, entre un conjunto 
de 8 agentes o personas, todos aquellos en los que confiaría (multirespuesta). Las seis primeras modalida-
des harían referencia a relaciones sociales informales (amigos, familia, etc.), y las dos últimas a relaciones 
sociales formales (ONG´s, asociaciones de inmigrantes). En otras palabras, las primeras aluden a las relacio-
nes sociales primarias, es decir, a las relaciones que se establecen en el ámbito de los pequeños grupos sin 
finalidades explícitas (Pino Artacho y Bericat Alastuey, 1998: 69).Y las dos últimas aluden a las relaciones 
sociales secundarias, aquellas que se establecen en el marco de grupos organizados con unas finalidades 
específicas (Pino Artacho y Bericat Alastuey, 1998: 69). 

El análisis de las redes sociales está teniendo una enorme importancia en los últimos tiempos en el estudio de 
las migraciones. Así, Arango se refiere a la importancia de las redes sociales en las migraciones, considerán-
dolas uno de los factores explicativos más importantes. Además, en relación a Massey, indica cómo estas 
redes pueden considerarse una forma de capital social en tanto que son facilitadoras o abren la puerta a 
otros bienes de naturaleza económica como el empleo o salarios más elevados (Arango, 2000:42).  

Finalmente, resaltar que, respecto a las cuatro preguntas a través de las cuales hemos construido la variable 
“grado de capital social” (Tabla 7), están extraídas del cuestionario “Clases sociales y estructura social” del 
Estudio nº 2.634 del Centro de Investigaciones Sociológicas.  

3.2 Resultados 
Tras realizar un procedimiento de selección de variables predictoras por pasos sucesivos, tres variables han 
sido las que pasaron a formar parte del modelo final por su poder predictivo significativo (p.≤,05). Estas tres 
variables son la percepción de más oportunidades para mejorar la situación legal fuera de la provincia de 
Almería, la satisfacción con la situación laboral y el estatus legal. La Tabla 8 incluye los coeficientes estandari-
zados y no estandarizados de estas variables que conforman el modelo final, junto con su significatividad y los 
estadísiticos de colinealidad (tolerancia y factor de inflación de la varianza). 

Tabla 8. MODELO FINAL DE LA REGRESIÓN LINEAL. COEFICIENTES A 
Modelo Coeficientes no 

estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Intervalo de confianza 
de 95,0% para B 

 
Estadísticos de colinea-
lidad 

B Error 
típ. 

Beta Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Tolerancia4 FIV5 

 (Constante) 1,262 ,402  3,135 ,003 ,451 2,073   
Oportunidades_ 
situación legal 

1,248 ,319 ,477 3,906 ,000 ,604 1,891 ,784 1,275 

Satisfecho con su 
situación laboral 

-,355 ,114 -,366 -
3,108 

,003 -,585 -,125 ,844 1,185 

Estatus legal (2) 1,014 ,341 ,337 2,974 ,005 ,327 1,701 ,913 1,095 
a. Variable dependiente: Si planea emigrar en los próximos meses 

Tal y como podemos observar, 1,262 es la constante o intercepto, su valor nos está indicando el valor prome-
dio de la variable dependiente “proyecto migratorio a corto plazo” cuando el valor de todas las variables 
independientes es 0. Es decir, en una escala de 1 a 5, donde 1 significa que el encuestado no se plantea 
“nada” emigrar en los próximos meses a otra provincia/otro país y 5 que se lo plantea “mucho”, 1,262 es el 
nivel de planteamiento migratorio promedio cuando el encuestado manifiesta que no cree que fuera de la 
provincia de Almería tenga más oportunidades de mejorar su situación legal, no está satisfecho con su situa-
ción laboral y se encuentra en situación irregular (situación irregular es el grupo de referencia (0) de la varia-
ble ficticia “estatus legal”). Como vemos, un nivel de planteamiento migratorio bastante bajo, en consonancia 
con lo visto en la anterior parte de la comunicación. 

Creer que fuera de la provincia de Almería hay más oportunidades para mejorar la situación legal es la varia-
ble que más contribuye a la predicción del proyecto migratorio a corto plazo (PMCP). Esta afirmación se sus-

                                                        
4 Como se puede apreciar, el valor de tolerancia de las tres variables se acerca considerablemente a 1, esto denota la práctica ausencia 
de multicolinealidad (Cea D’Ancona, 2002:52). 
5 Como se puede apreciar, el valor del factor de inflación de la varianza (FIV) de las tres variables se encuentra muy por debajo de 10,0, 
esto denota la práctica ausencia de multicolinealidad (Cea D’Ancona, 2002:52). 
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tenta en el hecho de que es la variable que presenta el mayor coeficiente beta (0,477), es decir, la que más 
varianza del “proyecto migratorio a corto plazo” logra explicar. La relación de estas dos variables es además 
positiva: el valor promedio del “PMCP” aumenta en 1,248 unidades cuando el encuestado afirma creer que 
existen más oportunidades de mejorar su situación legal fuera de la provincia de Almería, manteniéndose el 
resto de variables independientes constantes.  

La siguiente variable que mayor poder predictivo presenta es la satisfacción con la situación laboral (β= -
0,366). La relación entre la satisfacción laboral con el PMCP es inversa: el valor promedio del PMCP aumenta 
en 0,355 unidades conforme la satisfacción con la situación laboral disminuye, es decir, cuando la satisfacción 
pasa de “mucho” a “bastante”, por ejemplo, manteniéndose las demás variables independientes constantes. 

Finalmente, el hecho de tener la autorización de residencia y trabajo aumenta en 1,014 unidades el promedio 
del PMCP, manteniéndose las demás variables independientes constantes. Este resultado (al igual que los 
anteriores), está en estrecha consonancia con los resultados que mostrábamos en la primera parte de la 
comunicación cuando relacionábamos el PMCP de los marroquíes con su estatus legal. Tal y como veíamos, 
poseer el permiso de residencia y trabajo parecía ser un recurso o una fortaleza de cara a emprender un 
proyecto migratorio. En este sentido, si tanto el primer factor del modelo como el tercero están relacionados 
con el estatus legal, ambos tienen naturaleza diferente y dos lecturas igualmente diferentes. Si bien el primero 
(el más importante) alude al estatus legal como algo que se desea alcanzar (o mejorar) y por lo que mere-
cería la pena emigrar, el segundo se refiere al estatus como recurso que te empujaría a tomar la decisión de 
emigrar en tanto que te otorga mayores facilidades para “moverte” y trabajar en otro lugar. 

Estos resultados reflejan la influencia que tienen entre los inmigrantes marroquíes dos aspectos: la situación 
legal y la situación laboral. Sabiendo que, por diversos motivos (estereotipos más negativos, visibilidad y 
mayor facilidad de cara a su expulsión), son uno de los colectivos más expuestos a que les sea solicitada su 
documentación y a ser sujetos de expulsión, la obsesión por conseguir regularizar su situación o hacerla más 
estable es un factor que se manifiesta crucial a la hora de establecer las pautas migratorias de este grupo. En 
consecuencia, tener expectativas de mejorar su estatus legal con la emigración, se revela como el factor más 
decisivo. A continuación, la insatisfacción con la situación laboral, que actuaría como factor de expulsión, se 
convierte en el segundo predictor, lo que pone de manifiesto la relevancia que se le da al aspecto laboral, del 
que podría considerarse una variable sintética, y que es motor fundamental de los movimientos migratorios 
de los marroquíes.  

Respecto a la bondad del ajuste del modelo (Tabla 9) o, en otras palabras, lo bien que el modelo obtenido 
logra predecir la variabilidad de la variable dependiente PMCP, podemos afirmar que el 48,5% (coeficiente de 
determinación R2) de la variación (sobre la media) en la variable dependiente es explicada por la variación en 
las tres variables independientes que integran el modelo. Esto significa que el conocimiento del valor de las 
variables independientes logra reducir en un 48,5% el error de predicción del PMCP. Casi la mitad la varianza 
del PMCP es explicada por la conjunción de las tres variables predictoras. 

Tabla 9. RESUMEN DEL MODELO G 
País de naci-
miento 

Modelo R R cuadra-
do 

R cuadrado corre-
gida 

Error típ. de la esti-
mación 

Cambio en R 
cuadrado 

Durbin-
Watson6 

Marruecos 1 ,522a ,273 ,257 1,103 ,273  
2 ,618b ,382 ,355 1,028 ,109  
3 ,697c ,485 ,450 ,949 ,103 2,011 

a. Variables predictoras: (Constante), Oportunidades _situación legal 
b. Variables predictoras: (Constante), Oportunidades _situación legal, Satisfecho con su situación laboral 

c. Variables predictoras: (Constante), Oportunidades _situación legal, Satisfecho con su situación laboral, Estatus legal (2) 
g. Variable dependiente: Si planea emigrar en los próximos meses 

A modo ilustrativo, nos parece interesante comentar las diferencias existentes entre el modelo anterior y el 
modelo que resultó al aplicar, con el mismo conjunto de variables independientes, la misma técnica de regre-
sión lineal a la muestra de residentes rumanos7. La lógica de esto no es la de la mera comparación, sino más 
bien la de tener otro referente que contribuya a una mejor comprensión del propio proyecto migratorio de la 
población marroquí.  

De manera resumida, lo que más predice la probabilidad de que un residente rumano de la provincia de Al-
mería esté pensando en emigrar en los próximos meses es el hecho de que crea que fuera de la provincia de 
Almería existen más oportunidades de mejorar su situación laboral (no legal como en el caso de los marroqu-
íes). Asimismo, en segundo lugar, conforme disminuye el grado de capital social de la población rumana, es 

                                                        
6 El estadísitco de Durbin-Watson del modelo, al estar situado entre 1,5 y 2,5, nos permite afirmar que el supuesto de la homocedastici-
dad se cumple. Por lo tanto, podemos decir que la varianza de los valores de la variable dependiente PMCP es igual en cada valor de las 
variables predictoras. En otras palabras, existe igualdad de las varianzas de los términos de error residual en la serie de variables inde-
pendientes (Cea D’Ancona, 2002: 38). 
7 Utilizamos las mismas variables porque también mostraron ser relevantes en el PMCP de la muestra de inmigrantes rumanos. 
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decir, conforme su red social formal e informal es más débil, el nivel promedio del PMCP aumenta en 0,84 
unidades (relación inversa). 8Finalmente, estar trabajando en el momento actual (últimos siete días de la en-
cuesta) hace disminuir el valor promedio del PMCP en 0,639 unidades (en relación a los que se encuentran en 
situación de desempleo). Todas estas relaciones siempre manteniéndose el resto de variables independien-
tes constantes en cada caso. 

Tabla 10. MODELO FINAL DE LA REGRESIÓN LINEAL LLEVADA A CABO CON POBLACIÓN RUMANA RESIDENTE EN LA PROVINCIA DE 
ALMERÍA. COEFICIENTES A 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. Intervalo de confianza de 
95,0% para B 

 
Estadísticos de coli-
nealidad 

B Error típ. Beta Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Tolerancia FIV 

 (Constante) 3,126 ,323  9,675 ,000 2,488 3,765   
Oportunidades_ 
situación laboral 

,689 ,270 ,198 2,556 ,012 ,156 1,222 1,000 1,000 

Grado de capital 
social 

-,084 ,030 -,218 -
2,786 

,006 -,144 -,024 ,977 1,024 

Situación laboral (1) -,639 ,233 -,215 -
2,740 

,007 -1,100 -,178 ,977 1,024 

a. Variable dependiente: Si planea emigrar en los próximos meses 

Por lo tanto, a diferencia del modelo predictivo marroquí, el proyecto migratorio a corto plazo de la población 
rumana viene predicho por las variables “creer que hay más oportunidades de mejorar la situación laboral 
fuera de la provincia de Almería”, “grado de capital social” y la “situación laboral actual” (Tabla 10). Para los 
rumanos, actualmente dentro de la Unión Europea, las variables relacionadas con la situación legal han perdi-
do su importancia, lo que marca una diferencia notable entre las motivaciones para la emigración de ambas 
nacionalidades. En cambio, sí se observa coincidencia en la importancia de la cuestión laboral, si bien en el 
caso de los rumanos se sintetiza en una variable más proactiva, las expectativas de mejorar su situación, que 
hace referencia a un factor de atracción de otros lugares, que en el caso marroquí, donde la falta de satisfac-
ción laboral hacía referencia a un factor de expulsión, que revela menos esperanzas de tener realmente mejo-
res opciones con la emigración. Por otra parte, en el caso de los rumanos aflora otra variable relacionada con 
el capital social que actúa de ancla para reducir la tendencia a la emigración. El disponer de una buena red de 
apoyo incide en que el inmigrante tenga más que perder en el supuesto de una nueva migración en ambos 
casos, pero, bien por la mayor relevancia de la situación legal en el caso de los marroquíes, bien porque la 
red en el caso de los rumanos pueda resultar más eficaz, este se manifiesta más influyente entre éstos últi-
mos. 

4. CONCLUSIONES 
El advenimiento de la crisis y el enorme crecimiento del paro que tiene lugar en España desde finales del año 
2007 está teniendo una repercusión sobre los movimientos migratorios hacia, desde y dentro de nuestro país. 
Se han ralentizado las entradas de inmigrantes procedentes del extranjero y han aumentado las salidas re-
gistradas, pero, a día de hoy, no podemos hablar de una caída significativa del número de inmigrantes. 
Igualmente, las migraciones internas han disminuido y, en muchos casos, han cambiado de signo. Sin embar-
go, a lo largo de este texto se ha puesto en entredicho la supuesta masiva re-emigración por parte de los 
inmigrantes, en este caso de los inmigrantes marroquíes que viven en la provincia de Almería, ante la pérdida 
o la falta de empleo en el contexto de crisis actual. Esta afirmación viene avalada por el hecho de que alrede-
dor del 70% de estos marroquíes se plantea poco o nada emigrar en los próximos meses a otra provincia o 
país, incluido su país de origen. Las múltiples motivaciones de la población marroquí a la hora de elegir vivir en 
Almería, su arraigo, la importante presencia del sector de la agricultura en la provincia, así como una posible 
falta de expectativas en otros lugares por el alcance global de la crisis, podrían estar detrás de esta aparente 
falta de interés por la emigración. Aunque, como ya hemos mencionado, esta situación podría cambiar con la 
persistencia de la crisis y su incierta salida. 

No obstante, en la primera parte de la comunicación hemos podido comprobar cómo, al considerar otros fac-
tores o características de la población marroquí, su proyecto migratorio en el corto plazo se va modificando o 
matizando. En este sentido, los marroquíes que se plantean en mayor medida emigrar en los próximos me-
ses, poseen una situación social y laboral más precaria, es decir, sus condiciones de vivienda son peores y, 
además, han sufrido una mayor rotación laboral (inestabilidad laboral) desde que llegaron a la provincia de 
Almería. Asimismo, en comparación con los que no piensan en emigrar, estos marroquíes sufren un mayor 
desgaste de tipo psicológico: su satisfacción en relación a distintos ámbitos (laboral, relaciones sociales, vi-
vienda, etc.) es menor, y su percepción de discriminación grupal es mayor en todos los ámbitos por los que 

                                                        
8 Hay que recordar que el “grado de capital social” del encuestado se mueve en un intervalo de 0 (ausencia de capital social) a 32 
(máximo nivel). 
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son consultados (educación, trabajo, lugares de ocio, etc.). En otro orden, los marroquíes que ostentan de-
terminadas “fortalezas” o “recursos” parecen también estar más dispuestos a emprender este proceso migra-
torio. Estas fortalezas tienen que ver con la posesión de estudios secundarios o de formación profesional de 
grado medio, con el estatus legal adecuado que te permita desplazarte y trabajar, o con contar con cierto 
dinero que facilite llevar a cabo el proyecto migratorio. Finalmente, los marroquíes que con más intensidad se 
plantean emigrar son los que perciben que, en otro lugar fuera de la provincia de Almería, existen más opor-
tunidades de mejorar su situación en relación al trabajo, a su estatus legal, a sus relaciones con los amigos o 
con los autóctonos, a la vivienda o al barrio donde viven. 

Estos resultados van en consonancia con lo expuesto en la segunda parte de comunicación donde, la técnica 
de la regresión lineal, nos ha permitido conocer las tres variables que más predicen el proyecto migratorio a 
corto plazo de los inmigrantes marroquíes: la percepción de más oportunidades fuera de Almería para mejo-
rar la situación legal (la variable que más contribuye a la predicción del PMCP), la satisfacción con la situación 
laboral (relación inversa: el PMCP aumenta conforme disminuye la satisfacción laboral), y el tener el permiso 
de residencia y trabajo (resultado que confirma al estatus legal como una variable tipo “recurso” o “fortale-
za”). 
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