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CRISIS ECONÓMICA E INMIGRACIÓN: ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL MERCADO DE TRABAJO EN 
ANDALUCÍA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO1 

Salvador Pérez Moreno, Francisco Calderón Vázquez, 
 Juan José Plaza Angulo y María José Angulo Guerrero 

Universidad de Málaga 

En los albores del segundo decenio del siglo XXI, parece evidente que España y Andalucía, en particular, se 
encuentran aún inmersas ante una preocupante y profunda crisis económica, caracterizada especialmente por 
la abundante destrucción de empleo y el progresivo agravamiento del problema del paro, que arranca en la 
segunda mitad de 2007 y cuyo fin todavía no se divisa claro en el horizonte. 

Aunque a día de hoy nos resulta aún difícil valorar con certeza las dimensiones de las consecuencias que esta 
situación puede conllevar en materia política, económica o social, en el plano socioeconómico, no cabe duda, 
que las repercusiones están siendo de una considerable gravedad. Bajo la sombra de una posible depresión 
económica profunda y duradera que pronostican los augurios más pesimistas, cada vez existe un convenci-
miento más generalizado de la imperiosa necesidad de renovar el caducado modelo de crecimiento sobre el 
que se ha sustentado nuestro progreso económico reciente, y de afrontar seriamente los enquistados males 
de nuestra economía, relacionados sobre todo con la baja productividad. 

Entretanto, la incuestionable realidad nos muestra el lado más oscuro de la crisis económica, marcada, amén 
de por el paro y demás problemas laborales, por aspectos tales como la significativa contracción de la activi-
dad empresarial y profesional, la caída del consumo y desplome de la inversión, elevados déficit y deuda 
pública, crecimiento de la pobreza relativa, incremento exponencial de la morosidad, profusión de embargos 
de viviendas por impago, progresivo malestar subjetivo y desconfianza, intensificación de los procesos de 
exclusión social, tensiones sociales y eventuales repuntes de la delincuencia, incremento de la indigencia y de 
la población “sin techo”, o el propio cuestionamiento de la presencia de los inmigrantes y la aparición de cier-
tos brotes xenófobos. 

En este escenario, entre los paganos de la crisis económica, se encuentra en un lugar muy destacado la po-
blación inmigrante, cuya aportación en la etapa expansiva de la economía fue vital, y que la recesión econó-
mica se ha encargado de expulsar masivamente del mercado de trabajo. Y, en este sentido, dadas las nota-
bles diferencias presentes entre mujeres y hombres inmigrantes en materia de empleo, parece obvio que 
cualquier análisis de los impactos de la crisis sobre la realidad laboral de la población inmigrante debería dife-
renciar y adoptar un enfoque de género. 

Así las cosas, en este trabajo pretendemos analizar los efectos de la crisis económica sobre la población inmi-
grante en Andalucía en el plano laboral, adoptando a lo largo del mismo una perspectiva de género. Para 
ello, partimos de los datos empíricos que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de 
Trabajo e Inmigración y la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y realizamos, en primer lugar, un 
análisis comparativo por sexo de la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad 
Social en situación de alta laboral en Andalucía durante la primera década del siglo XXI. Asimismo, nos dete-
nemos en el estudio de los rasgos básicos actuales del mercado de trabajo de la población inmigrante en 
perspectiva de género, examinando los cambios más relevantes generados como consecuencia de la crisis 
económica en relación con la tasa de empleo, tasa de actividad y tasa de paro, así como otros aspectos la-
borales importantes, como las diferencias salariales, la movilidad geográfica y la duración de la demanda de 
empleo. Por último, antes de cerrar nuestro trabajo con un apartado final reflexivo y de consideraciones políti-
cas, completamos nuestra investigación con el análisis de la contratación de la población inmigrante por rama 
de actividad en clave de género, en aras a identificar las principales actividades donde se ubica la población 
inmigrante, así como las implicaciones de la crisis en materia de especialización sectorial para el colectivo inmi-
grante en Andalucía. 

Obviamente, no se pretende dar por cerrado el tema, sino aportar algunos avances dentro de la línea de 
investigación que venimos desarrollando, esperando que pueda contribuir a un mejor entendimiento y resolu-
ción de los problemas de la población inmigrante en Andalucía. 

                                                        

1 Trabajo realizado en el marco de la investigación financiada por la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias de la 
Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, titulada “Ingresos y situación socio-laboral de la población inmigrante en perspectiva de 
género”, cuyo investigador principal es Salvador Pérez Moreno. 
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1. ANÁLISIS COMPARATIVO POR SEXO DE LA EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ANDALUCÍA 
Si nos ocupamos de la evolución del número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social en 
situación de alta laboral en Andalucía durante el primer decenio del siglo XXI, cabe observar, en primer lugar, 
un comportamiento claramente ascendente, pasando de casi 70.000 personas en 2001 a 215.705 en 2009; 
lo que supone una triplicación de su número a lo largo de la década. Se observan dos claras etapas durante 
este periodo: una primera de rápido crecimiento, entre 2001 y 2005, con un diferencial de +68.784 trabaja-
dores extranjeros incorporados a la Seguridad Social entre 2004 y 2005; y una segunda etapa, entre 2006 y 
2009, en la que se ralentiza bastante dicho crecimiento, si bien se logra superar los 200.000 trabajadores 
extranjeros en 2007, suponiendo el saldo de dichas cuatro anualidades un diferencial positivo de +24.761 
trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social.  

En su composición por sexos, se observa una creciente presencia de mujeres trabajadoras extranjeras, que, a 
lo largo del periodo de estudio 2001-2009, llegan casi a igualar a los varones, superando las 100.000 traba-
jadoras.  

Dado que a inicios de la década los varones casi duplicaban a las mujeres, se entiende que el proceso de 
feminización del flujo migratorio ha sido muy vigoroso durante el periodo de referencia, observándose una 
intensificación del mismo en la etapa 2006-2009, coincidiendo con la ralentización del flujo, incluso en ocasio-
nes el retroceso, del colectivo masculino. 

Gráfico 01. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA LABORAL 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

Gráfico 02. EVOLUCIÓN POR SEXOS DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA LABORAL 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

En cuanto a la distribución territorial de los tragadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social, se observa 
una clara concentración en las provincias de Málaga y Almería, que entre ambas acogen a la mitad del con-
tingente de trabajadores extranjeros en 2009; si bien, esta participación porcentual, mayoritariamente afinca-
da en la Costa del Sol y en el Poniente Almeriense, se ha reducido a lo largo del periodo entre 2001 y 2009, 
pasando de suponer el 71 por ciento del total de trabajadores extranjeros en alta al 49 por ciento. 

Dicha disminución relativa se corresponde, por una parte, con el sesgo regresivo que tiene lugar en la evolu-
ción del contingente laboral extranjero en ambas provincias, particularmente a partir de 2006, y que se tradu-
ce en un diferencial negativo de -5.219 en Almería y de -4.770 en Málaga a finales del periodo. Y, por otra 
parte, se observa un fuerte crecimiento del contingente extranjero en las provincias occidentales de Huelva y 
Sevilla. En el caso onubense, la aceleración se produce en los últimos ejercicios del periodo, con un claro pro-
tagonismo femenino vinculado a las cosechas agrícolas típicas de la provincia fronteriza. En el caso sevillano, el 
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crecimiento de la fuerza laboral extranjera se produce escalonada y progresivamente a lo largo del periodo, 
dándose una sextuplicación del número de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social residentes 
en la provincia (Gráfico 03-A). 

En el resto de Andalucía, destaca la provincia de Granada, con más de 18.000 trabajadores extranjeros en 
2009, seguida por las provincias de Córdoba, Cádiz y Jaén, todas ellas con niveles de fuerza laboral extranje-
ra muy reducidos en relación con los datos anteriormente expuestos, girando en torno a los 10.000 afiliados 
extranjeros por provincia en los casos cordobés y gaditano, y unos 8.000 en el caso jienense. El crecimiento 
constante y escalonado del volumen de trabajadores extranjeros constituye la nota dominante del periodo en 
todas estas provincias, aunque con una cierta tendencia al estancamiento (Gráfico 03-B). 

A niveles regionales, se observa una mayor presencia de trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la 
Andalucía Penibética, que ha venido concentrando la mayor parte del contingente extranjero afiliado a la 
Seguridad Social en Andalucía, alcanzando porcentajes entre el 60% y el 80% del total regional a lo largo del 
periodo; aunque el crecimiento continuo de la población extranjera trabajadora en la Bética ha tendido a equi-
librar dichas disparidades. 

Tabla 01. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN ANDALUCÍA 

Provincias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Almería 26.134 28.092 26.161 28.368 52.076 50.831 49.954 49.353 46.857 
Cádiz 3.365 4.002 4.752 5.710 8.336 9.454 10.506 10.446 10.998 
Córdoba 1.442 2.365 2.887 3.261 6.295 6.766 7.737 9.784 10.164 
Granada 4.547 6.280 7.489 9.146 16.139 17.196 19.591 18.552 18.095 
Huelva 3.252 5.861 10.526 8.893 12.040 14.822 15.527 19.689 32.979 
Jaén 1.949 3.348 3.906 3.632 5.744 6.566 7.870 7.802 8.092 
Málaga 23.858 31.686 35.855 42.494 63.715 65.117 65.266 59.229 58.945 
Sevilla 5.391 7.174 8.562 11.211 17.514 20.192 25.626 28.349 29.574 
ANDALUCÍA 69.938 88.808 100.138 113.075 181.859 190.944 202.077 203.204 215.705 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

Gráfico 03-A. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA 
LABORAL 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

Gráfico 03-B. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE TRABAJADORES EXTRANJEROS AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ALTA 
LABORAL 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

En la composición por sexos del contingente de trabajadores extranjeros, los datos disponibles nos muestran 
una clara mayoría femenina en la provincia de Huelva, donde las mujeres trabajadoras en alta laboral en la 
Seguridad Social suponen el 65 por ciento del total de trabajadores extranjeros. Se observa una notable ten-
dencia paritaria en las provincias de Sevilla (49 por ciento), Málaga (47 por ciento), Granada (45 por ciento) 
y Cádiz (45 por ciento), mientras que en las restantes provincias la masculinización del flujo es todavía eviden-
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te, casos de Córdoba, donde las mujeres sólo suponen el 38 por ciento del total, Almería (37 por ciento) o 
Jaén (32 por ciento) (Gráficos 04-A y 04-B). 

Tabla 02. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORAS EXTRANJERAS POR SEXO (MUJERES)  
Provincias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Málaga 9.948 13.340 14.937 17398 27.535 27.867 27.996 27.296 27.500 
Huelva 926 1.541 4.948 4200 3.841 6.504 7.034 10.053 21.462 
Almería 5.049 6.274 6.544 7857 14.522 15.977 17.425 18.269 17.300 
Sevilla 2.228 3.097 3.658 4990 8.020 9.070 12.014 14.162 14.495 
Cádiz 1.093 1.350 1.697 1.997 3.419 3.751 4.298 4.633 4.944 
Córdoba 556 892 1.025 1.280 2.532 2.664 2.992 3.468 3.831 
Granada 1.626 2.167 2.690 3.386 6.306 6.726 7.877 7.890 7.913 
Jaén 515 761 912 1.081 1.796 2.110 2.550 2.653 2.625 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

Gráfico 04-A. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORAS EXTRANJERAS POR SEXO (MUJERES)  
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

Gráfico 04-B. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORAS EXTRANJERAS POR SEXO (MUJERES)  
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

A tenor de nuestro análisis, parece evidente la tendencia hacia el estancamiento o decrecimiento que presen-
ta el colectivo masculino; decreciente en mayor medida en las provincias con mayor afiliación de trabajadores 
extranjeros, como Málaga, Almería o Granada. El impacto de la crisis parece claro en estos casos, toda vez 
que afecta mayoritariamente a la construcción y actividades relacionadas, que ocupan fundamentalmente a 
varones.  

Tabla 03. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO (VARONES) 
Provincias 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Málaga 13.909 18.345 20.918 25096 36.180 37.250 37.270 31.933 31.446 
Almería 21.085 21.818 19.617 20511 37.554 34.854 32.529 31.084 29.557 
Sevilla 3.162 4.077 4.904 6220 9.493 11.121 13.611 14.186 15.076 
Huelva 2.326 4.320 5.578 4693 8.199 8.318 8.493 9.636 11.517 
Cádiz 2.272 2.652 3.055 3.713 4.917 5.703 6.208 5.813 6.054 
Córdoba 886 1.473 1.862 2.341 3.763 4.102 4.745 6.316 6.333 
Granada 2.921 4.113 4.799 5.759 9.833 10.470 11.714 10.662 10.182 
Jaén 1.434 2.587 2.993 2.551 3.948 4.456 5.320 5.149 5.468 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 
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Gráfico 05-A. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO (VARONES) 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

Gráfico 05-B. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO (VARONES) 
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración y elaboración propia 

2. RASGOS BÁSICOS DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE EN CLAVE DE GÉNERO 
La importancia del drama del desempleo en la actualidad es de sobra conocida y padecida por millones de 
personas. En nuestra sociedad actual, además, el desempleo está íntimamente relacionado con el riesgo de 
exclusión social. Riesgo que se acentúa aún más cuando hablamos de desempleados inmigrantes, pues en 
situaciones de crisis económica, y ante el malestar predominante en la sociedad, se tiende a discriminar en 
mayor medida a aquellos trabajadores procedentes de otros países. De hecho, son muchas las reticencias y 
los tópicos que permanecen en la sociedad y que hacen que la población inmigrante sea vista como la res-
ponsable de la falta de empleo. A ello, hemos de unir las altas tasas de temporalidad reinantes en el merca-
do de trabajo español, lo que dota al empleo en nuestro país, y en nuestra comunidad autónoma, como un 
empleo con altos índices de rotación y, en consecuencia, con multitud de transiciones laborales en la vida acti-
va de la mayoría de los trabajadores. 

Sirva para iniciar nuestro análisis en este apartado los datos que se presentan en la Tabla 04, en la que se 
recoge una comparativa de las tasas de empleo, de actividad y de desempleo a lo largo del período 2007-
2010 en Andalucía para la población autóctona, extranjeros procedentes del resto de países de la Unión Eu-
ropea, y extranjeros llegados desde otros países no comunitarios. 

Tabla 04. TASA DE EMPLEO, TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE DESEMPLEO 
   Tasa de empleo Tasa de actividad Tasa de desempleo 

   España Andalucía España Andalucía España Andalucía 

Au
tó

ct
on

os
 

2007       
Ambos sexos 52,47 47,47 57 55,11 7,95 13,87 
Hombres 63,11 59,86 67,22 66,71 6,11 10,27 
Mujeres 42,2 35,44 47,15 43,85 10,49 19,18 
2008       
Ambos sexos 50,49 44,99 57,71 56,77 12,52 20,76 
Hombres 59,3 54,83 66,86 67,32 11,31 18,56 
Mujeres 42,04 35,42 48,94 46,53 14,1 23,87 
2009       
Ambos sexos 47,79 42,3 57,44 56,94 16,8 25,71 
Hombres 55,37 50,24 65,9 66,45 15,98 24,4 
Mujeres 40,57 34,64 49,38 47,76 17,85 27,47 
2010       
Ambos sexos 48,19 41,79 57,66 57,28 17,98 27,68 
Hombres 55,11 49,44 66 66,98 17,2 26,17 
Mujeres 41,56 34,38 49,66 47,94 18,97 29,72 

Ex
tra

nj
e-

ro
s 

UE
 2007       

Ambos sexos 62,28 62,3 70,28 72,9 11,39 14,54 
Hombres 71,93 72,93 79,64 81,1 9,68 10,07 
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Mujeres 52,58 52,66 60,88 65,47 13,63 19,56 
2008       
Ambos sexos 59,34 52,26 72,37 67,07 18,01 22,07 
Hombres 66,99 56,83 80,59 75,58 16,87 24,81 
Mujeres 51,77 47,41 64,25 58,02 19,42 18,29 
2009       
Ambos sexos 55,95 44,46 73,59 61,68 23,98 27,91 
Hombres 60,22 46,23 80,42 66,57 25,12 30,55 
Mujeres 51,66 42,86 66,73 57,24 22,59 25,11 
2010       
Ambos sexos 52,66 36,76 71,48 57,6 26,32 36,18 
Hombres 58,09 40,6 76,89 59,29 24,45 31,52 
Mujeres 47,34 32,95 66,17 55,93 28,45 41,08 

Ex
tra

nj
er

os
 n

o 
UE

 

2007       
Ambos sexos 67,74 65,49 77,67 77,41 12,79 15,4 
Hombres 76,93 75,86 87,31 87,5 11,9 13,3 
Mujeres 59,22 55,46 68,73 67,66 13,84 18,03 
2008       
Ambos sexos 61,58 52,97 79,59 79,9 22,63 33,71 
Hombres 66,65 61,05 87,69 89,89 23,99 32,08 
Mujeres 56,44 45,82 71,38 71,07 20,93 35,53 
2009       
Ambos sexos 52,41 53,03 77,26 79,09 32,16 32,94 
Hombres 53,97 56,33 85,09 85,01 36,57 33,74 
Mujeres 50,85 49,58 69,41 72,87 26,74 31,97 
2010       
Ambos sexos 55,5 51,79 80,06 80,07 30,67 35,32 
Hombres 58,56 55,63 88,36 85,34 33,73 34,82 
Mujeres 52,64 47,8 72,26 74,59 27,15 35,91 

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) -datos del IV trimestre del año respectivo, salvo año 2010 (III trimestre)- y elaboración propia 

Gráfico 06. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD EN ANDALUCÍA (2007-2010) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) -datos del IV trimestre del año respectivo, salvo año 2010 (III trimestre)- y elaboración propia 

En cuanto a la tasa de actividad, en la comparativa de Andalucía con la media nacional, podemos observar 
que la tasa de actividad es, en la mayoría de los casos, similar a dicha media, aunque es cierto que existen 
algunas diferencias destacables como la mostrada por la población extranjera procedente de la UE durante el 
año 2007, la cual mostraba tasas de actividad superiores a la media estatal; al igual que el colectivo de muje-
res extrajeras de fuera de la UE, que presenta tasas de actividad muy superiores a la media nacional durante 
los años 2007 y 2010. 

Las tasas de actividad del colectivo de trabajadoras autóctonas en Andalucía muestran una evolución ascen-
dente a lo largo del período estudiado, pasando del 43,85 por ciento en 2007 al 47,94 por ciento en 2010, 
mientras que en el caso de los hombres los datos nos hablan de un claro estancamiento. Tales cifras ofrecen 
la realidad de la mujer en el mercado de trabajo andaluz, es decir, de un colectivo que aún está integrándose 
en la normalidad del mundo de las relaciones laborales. 

Por su parte, en el caso del colectivo de trabajadores extranjeros, observamos dos realidades distintas. Por un 
lado, los trabajadores extranjeros provenientes de países de la UE, los cuáles han visto como sus tasas de 
actividad han ido descendiendo a lo largo del período. Por otro lado, para los trabajadores extranjeros de 
países de fuera de la UE, sus tasas de actividad han sufrido una reducción considerable; aunque conviene 
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hacer una puntualización en el caso del colectivo femenino, el cual ha aumentado desde 2007 hasta situarse 
en una tasa de actividad del 74,59 por ciento en 2010. 

Es destacable comentar, igualmente, la enorme diferencia existente entre las tasas de actividad del colectivo 
de extranjeros y las del colectivo de trabajadores autóctonos. Esto puede ser debido a la predisposición a 
trabajar que presenta el colectivo inmigrante, especialmente el proveniente de países no pertenecientes a la 
UE. De hecho, incluso las tasas de actividad femenina de este colectivo son superiores a las tasas de actividad 
masculinas del colectivo de trabajadores nativos. 

Gráfico 07. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EMPLEO EN ANDALUCÍA (2007-2010) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) -datos del IV trimestre del año respectivo, salvo año 2010 (III trimestre)- y elaboración propia 

En relación a la tasa de empleo, cabe subrayar que, salvo casos puntuales, por lo general la tasa de empleo 
de los trabajadores extranjeros en Andalucía es inferior a la media nacional, al igual que ocurre con el colectivo 
de trabajadores autóctonos. Esto nos da una idea clara de la debilidad que tiene el tejido productivo empre-
sarial andaluz para la generación de empleo en la Comunidad. 

A la hora de comprobar la evolución de las tasas de ocupación, observamos en el Gráfico 07 como, en el caso 
de las mujeres nativas, la tasa de ocupación prácticamente no ha sufrido variación durante este período, 
mientras que en el caso de los nativos la tasa de ocupación ha conllevado un importante descenso, del 59,86 
por ciento por ciento en 2007 al 49,34 por ciento en 2010. Por parte de los trabajadores extranjeros de la 
Unión Europea, nos encontramos con que en el colectivo masculino la tasa de empleo desciende de manera 
brusca y continuada durante el períoro estudiado, pasando de una tasa del 72,93 por ciento en 2007 a una 
tasa de ocupación del 40,60 por ciento en 2010. Un descenso similar sufre la población femenina de este 
colectivo, que pasa de 52,66 por ciento en 2007 al 32,95 por ciento de 2010. En relación al colectivo de traba-
jadores extranjeros no pertenecientes a la UE, observamos que las tasas de empleo, en el caso de los hom-
bres, ha mostrado una clara tendencia decreciente a lo largo del período estudiado, pasando del 75,86 por 
ciento en 2007 al 55,63 por ciento en 2010, año en que, aunque ligeramente, se ha invertido la tendencia de 
descenso de la tasa de ocupación. Por el contrario, en el caso de las mujeres de este colectivo comprobamos 
como dicho descenso se ha frenado en el año 2008 en un nivel del 45,82 por ciento, para incrementarse en 
algo más de 3 puntos porcentuales durante el año 2009 y volver a descender hasta una tasa de ocupación 
del 47,80 por ciento en 2010. 

Por último, es importante mencionar que de los tres colectivos en los que hemos dividido a la población traba-
jadora, es el de trabajadoras extranjeras de fuera de la UE el que muestra mayores tasas de ocupación, 
siendo el de trabajadoras autóctonas el que presenta durante todos los años una menor tasa de empleo; lo 
cual pone de manifiesto de manera notoria una relativa falta de integración real de la mujer española en el 
mercado de trabajo. 
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Gráfico 08. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO EN ANDALUCÍA (2007-2010) 
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Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) -datos del IV trimestre del año respectivo, salvo año 2010 (III trimestre)- y elaboración propia 

Por otra parte, lo más destacable al comentar las tasas de desempleo es la enorme diferencia entre la tasa 
de paro femenina y la masculina, a lo cual hemos de unir la ya comentada menor tasa de actividad femenina; 
así, podemos comprobar, una vez más, la dificultad que la mujer tiene para acceder a un puesto de trabajo. 

En el colectivo de trabajadores autóctonos, el incremento en la tasa de desempleo ha sido mucho mayor en el 
caso de los hombres, pasando de un 10,27 por ciento a un 26,17 por ciento, frente al incremento producido 
en las mujeres (de un 19,18 por ciento a un 29,72 por ciento). Por su parte, en el colectivo de extranjeros de 
países de la UE, la tasa de desempleo también se ha ido incrementando paulatinamente a lo largo de los 
años, a la vez que el colectivo femenino ha visto como durante el año 2009 su tasa de paro se situaba por 
debajo de la tasa de paro masculina. Por último, el colectivo de extranjeros no provenientes de la UE ha sido 
el más perjudicado por el aumento del desempleo, pasando de cifras similares a las de los trabajadores 
autóctonos en 2007, a cifras cercanas al 35 por ciento en 2010; si bien, en este caso, al igual que para el otro 
colectivo de extranjeros, durante el año 2009 la tasa de desempleo femenina se situó por debajo de la mas-
culina, aunque durante el último año de nuevo ha vuelto a subir hasta situarse en el 35,91 por ciento. 

Desde el punto de vista de la procedencia de los trabajadores, hemos de subrayar, pues, como los colectivos 
de extranjeros han visto como sus tasas de desempleo aumentaban por encima de la media de los trabaja-
dores autóctonos. 

En el caso de las diferencias salariales entre los trabajadores autóctonos y los trabajadores inmigrantes, si 
nos remitimos a los últimos datos oficiales disponibles (2006-2008), se observa una enorme desigualdad. 
Como puede verificarse en la Tabla 05, en el caso de los hombres, los trabajadores extranjeros percibían en 
Andalucía hasta un 41,03 por ciento menos que los trabajadores autóctonos en 2008, frente a una media 
nacional de un -34,32 por ciento. En el caso de las mujeres, éstas perciben en Andalucía un 33,66 por ciento 
menos que sus homólogas nativas, aunque en este supuesto el colectivo está ligeramente por encima de la 
media nacional. 

Tabla 05. DIFERENCIA SALARIAL DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AUTÓCTONOS 
ANDALUCÍA ESPAÑA 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 
Hombres -31,57 -31,45 -41,03 -29,38 -30,85 -34,32 
Mujeres -17,61 -31,30 -33,66 -23,52 -27,86 -33,72 
Total -26,82 -32,37 -38,15 -25,55 -29,05 -33,35 

Fuente: Encuesta de Estructura Salarial (INE) y elaboración propia 
Por otro lado, podemos comprobar, en lo concerniente a los valores estatales, que las diferencias salariales 
entre los trabajadores extranjeros de ambos sexos respecto de los autóctonos alcanzan niveles similares; sin 
embargo, en Andalucía el colectivo masculino encuentra una mayor diferencia salarial respecto a sus homólo-
gos nativos, habiéndose producido un incremento significativo de tal diferencia a partir de 2007. 

Tales datos corroboran la difícil situación en la que se encuentra el colectivo inmigrante en relación con sus 
retribuciones. Esta situación está relacionado con la tipología de los puestos de trabajo ocupados; en cual-
quier caso, parece evidente que un nivel salarial inferior a la media de los trabajadores autóctonos coloca a 
estos colectivos más cerca de sufrir riesgo de exclusión social, sobre todo en situaciones de crisis económica 
como la actual, donde es fácil perder el empleo y teniendo en cuenta que la prestación contributiva por des-
empleo está ligada directamente al salario. 

Por otra parte, si nos ocupamos de la movilidad geográfica, se trata de un aspecto en el que se aprecia cla-
ramente una importante diferencia entre el colectivo de trabajadores nativos y la población inmigrante. Así, 
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únicamente un 12,1 por ciento y un 11,6 por ciento de los trabajadores y trabajadoras autóctonas, respecti-
vamente, cambiaron de provincia de residencia como consecuencia de un nuevo contrato laboral, frente al 
21,6 por ciento y el 34,9 por ciento en el caso de los hombres y mujeres extranjeras. Similar situación ocurre 
en el caso del cambio de Comunidad Autónoma, aunque una menor diferencia entre los sexos, como puede 
observarse en la Tabla 06. 

Una cuestión destacable la constituye también el hecho de que, en el caso del colectivo de extranjeros, son las 
mujeres las que muestran claramente unos porcentajes de movilidad geográfica mayor frente al colectivo 
masculino, lo que nos dejar ver la alta movilidad que caracterizan a estas trabajadoras inmigrantes, las cuales 
en muchos casos migran de forma individual y al margen de sus familias de origen. 

Tabla 06. PORCENTAJE TRABAJADORES QUE CAMBIARON DE RESIDENCIA AL ENCONTRAR UN NUEVO TRABAJO 
 PROVINCIA C. AUTÓNOMA 
Hombre Nativo 12,12% 14,10% 
Mujer Nativa 11,61% 14,53% 
Hombre Extranjero 21,56% 22,79% 
Mujer Extranjera 34,95% 26,62% 

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo (media del período 2006-2009) y elaboración propia 
Finalmente, cabe referirse a la duración de la demanda de empleo, que nos ayuda a conocer el tiempo que 
un parado permanece como demandante de empleo. Es decir, el tiempo que transcurre desde que pierde un 
puesto de trabajo y encuentra otro, salvo en el caso de los nuevos demandantes de empleo. 

En el caso del colectivo masculino extranjero, podemos constatar cómo el período de espera desde convertirse 
en demandante de empleo hasta obtener un puesto de trabajo se ha incrementado notablemente en aque-
llos que esperan entre 1 y 9 meses, y entre 9 y 24 meses. Sin embargo, se ha reducido en aquellos que es-
peran menos de 1 mes y en los que permanecen durante más de 24 meses como demandantes de empleo. 
En el primero de los casos el descenso es de únicamente un punto porcentual en cuatro años, por lo que no 
es muy significativo. Sin embargo, el descenso en los que permanecen como demandantes de empleo duran-
te más de 24 meses, a pesar de ser de menos de medio punto, se nos antoja de mayor importancia, pues 
puede suponer el hecho de tomar la decisión de salir del mercado de trabajo andaluz, e incluso en muchos 
casos, de abandonar el país. 

Por su parte, el colectivo femenino nos muestra como el tiempo de permanencia como demandantes de em-
pleo se ha reducido en todas las franjas temporales. A priori este hecho puede suponerse como positivo. 
Desde nuestro punto de vista, debemos considerarlo como positivo para las franjas de espera menores a 9 
meses, pero, sin embargo, la predisposición a la movilidad geográfica del colectivo, tal como hemos visto 
anteriormente, junto con los datos de la evolución de las tasas de ocupación y desempleo, nos hacen pensar 
que parte de este colectivo ha podido decidido salir del mercado de trabajo en Andalucía. 

Gráfico 09. DURACIÓN DE LA DEMANDA DE EMPLEO DE LOS TRABAJADORES EXTRANJEROS 
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Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal y Servicio Andaluz de Empleo y elaboración propia 
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3. CONTRATACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE POR RAMA DE ACTIVIDAD Y SU COMPARATIVA POR 
SEXO 
En lo que respecta a la contratación de la población inmigrante por rama de actividad, si nos centramos en el 
periodo de deterioro económico que abarca desde finales de 2007 hasta finales de 2010, puede afirmarse, 
como característica general, que la contratación de trabajadores extranjeros en Andalucía parece mostrar 
claramente signos estacionales. Así, a tenor de los datos disponibles parece existir una importante estaciona-
lidad en las contrataciones, vinculada particularmente a las etapas de intensa actividad del sector agrícola y, 
en menor medida, del sector turístico -hostelería, fundamentalmente-. Por ello, las fases de un mayor número 
de contrataciones de extranjeros parecen coincidir con los meses con mayor necesidad de mano de obra es-
pecialmente en la actividad agrícola, concentrados básicamente en los últimos y primeros meses del año. 

De lo anterior, parece deducirse que el espacio funcional de los trabajadores extranjeros se encuentra muy 
consolidado en torno a la realización de determinadas actividades económicas de signo estacional, comple-
mentando la oferta de mano de obra de los trabajadores autóctonos. 

Las contrataciones de trabajadores extranjeros se mueven en torno a los 40.000 contratos, con cotas altas de 
50.000 en los momentos de mayor actividad, y con cifras en torno a 20.000 en los momentos con menor de-
manda laboral en las ramas de actividad donde la población laboral extranjera tiene mayor presencia. 

En su conjunto, las contrataciones a extranjeros suponen un porcentaje del total de las contrataciones que ha 
oscilado entre 10% y 16% de las contrataciones totales, a lo largo del periodo de estudio, en función de las 
oscilaciones del ciclo de actividad; si bien, dichos porcentajes pueden llegar a ser mucho más altos, depen-
diendo del segmento de actividad económica en cuestión -agricultura, hostelería o construcción- o del territorio 
del que se trate. Así, cabe apuntar, a título de ejemplo, que las mujeres representan una parte sustancial del 
total de los contratos del sector agrario a extranjeros en Huelva (OPAM, 2006) y una parte muy importante 
de los contratos a extranjeros del sector servicios en Málaga (OPAM, 2006), mientras que su participación de 
la contratación a extranjeros en la construcción, la industria o la agricultura en la provincia malacitana resulta 
prácticamente residual. 

Gráfico 10. CONTRATACIÓN TOTAL DE TRABAJADORES EN ANDALUCÍA (2008-2010) 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 

Gráfico 11. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ANDALUCÍA (2008-2010) 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

   

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 
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Gráfico 12. PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS SOBRE CONTRATACIÓN TOTAL 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

no
v-

03

di
c-

03

en
e-

04

m
ar

s-
08

m
ar

-0
4

ab
r-

04

m
ay

-0
4

ju
n-

04

ju
l-0

4

ag
o-

04

se
p-

04

oc
t-

04

no
v-

04

di
c-

04

en
e-

05

fe
b-

05

m
ar

-0
5

ab
r-

05

m
ay

-0
5

ju
n-

05

ju
l-0

5

ag
o-

05

se
p -

05

oc
t-

05

no
v-

05

di
c -

05

en
e-

06

fe
b-

06

m
ar

-0
6

ab
r-

06

m
ay

-0
6

ju
n-

06

ju
l-0

6

ag
o-

06

se
p-

06

oc
t-

06

Porcentaje de Contratación a Extranjeros

 
Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 

A las características estacionales del trabajo de los contratados laborales extranjeros parece añadirse el ses-
go de género, tal y como puede observarse en el Gráfico 13, dado que la estacionalidad de las actividades 
predominantes de la población laboral extranjera femenina no parece coincidir con las actividades con mayor 
presencia extranjera masculina. O, dicho con otras palabras, las trabajadoras extranjeras se dedican mayori-
tariamente a actividades en cierta medida distintas a las de sus colegas masculinos -mucho más anclados en 
torno a las labores agrícolas y la construcción-, pareciendo obedecer sus puntas de actividad a las oscilaciones 
estacionales de la hostelería y otras actividades terciarias.  

Gráfico 13. EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ANDALUCÍA POR SEXOS 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 

Si atendemos a los datos disponibles, cabe resaltar como fuentes de contratación fundamentales de trabaja-
dores extranjeros en Andalucía los sectores agrícola -que se mueve en coordenadas en torno a los 25.000-
30.000 contrataciones- (Gráfico 14), la hostelería -4.000-5.000 contrataciones- (Gráfico 15) y la construcción, 
segmento productivo que ha sufrido un tremendo desplome a lo largo del periodo de estudio, habiendo pa-
sado de las 8.000 contrataciones a principios de 2008 a situarse en torno a las 2.000 a finales de 2010 
(Gráfico 16). 

Gráfico 14. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN ACTIVIDADES AGRARIAS  
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 
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Gráfico 15. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN LA HOSTELERÍA 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 

Gráfico 16. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN LA CONSTRUCCIÓN 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 

Otras ramas de actividad de relevancia para la contratación -y el empleo- de los extranjeros son las activida-
des inmobiliarias, administrativas y de servicios auxiliares -3.500-5.500-, el comercio -supone en torno a las 
2.500 contrataciones-, el transporte -unos 1.500-, la manufactura -en torno a los 1.000- y, en menor medida, 
la educación y los servicios sociales -ambos entre unos 500 y 600 contratos- (Gráficos 17-21). 

En conjunto, las mencionadas ramas de actividad suponen el 99% de las contrataciones de extranjeros.  

Gráfico 17. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, ADMINISTRATIVAS Y 
DE SERVICIOS AUXILIARES 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 
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Gráfico 18. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN EL COMERCIO 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 

Gráfico 19. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 

Gráfico 20. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN ACTIVIDADES MANUFACTURERAS 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 

Gráfico 21. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN LA EDUCACIÓN 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 
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Gráfico 22. CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES EXTRANJEROS POR SEXO EN LOS SERVICIOS SOCIALES 
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Fuente: Observatorio ARGOS (Consejería de Empleo Junta de Andalucía) y elaboración propia 
Por lo que se refiere a la participación de las trabajadoras extranjeras en tales segmentos de actividad, los 
datos disponibles muestran una clara feminización de las actividades en segmentos como la hostelería, la 
educación, los servicios sociales y el comercio. 

Por su parte, se constata que el predominio de los varones es ostensible en las actividades agrarias, la cons-
trucción, las actividades inmobiliarias, administrativas y de servicios auxiliares, el transporte y las actividades 
manufactureras. No obstante, en la agricultura y en las actividades inmobiliarias, administrativas y de servicios 
auxiliares, la participación femenina es relativamente importante, habiéndose incrementado de forma notoria 
al largo del periodo. En concreto, en el caso de las actividades agrarias, por ejemplo, se ha pasado de oscilar 
entre el 10-20 por ciento del total de contrataciones en el sector, a moverse entre en el 30-40 por ciento, con 
periodos puntuales de contratación que alcanzan hasta el 50 por ciento. 

Así las cosas, podría pensarse que nos encontramos ante una notoria especialización sectorial por sexos de la 
población extranjera, concentrando su actividad cada uno de los sexos en determinados segmentos de activi-
dad mayoritariamente. Esta situación podría conllevar la existencia de un sesgo de género implícito en la con-
tratación de las mujeres extranjeras, que aparecen en los registros como mayoritariamente “destinadas” 
hacia tipologías de actividades muy concretas y determinadas, como precisamente ponían de relieve las pri-
meras formulaciones del conjunto teórico denominado enfoque de género. Recordemos que dicha corriente 
indicaba la existencia de una correlación muy importante entre las labores que las mujeres desempeñan en la 
esfera doméstica y su posterior encuadre laboral en el mercado de trabajo, de acuerdo, por ejemplo, con 
Delphy (1970), en sus primeros trabajos. En esta línea, son pertinentes también las consideraciones de Ker-
goat (2000), cuando plantea que las mujeres “activas” tienden a concentrarse en actividades que presentan 
mucha similitud con las tareas domésticas, tales como labores curativas, educativas o de atención al público 
(en general, servicios de atención directa: enfermeras, maestras, secretarias, dependientas de comercio, 
asistentas domesticas, etc.). Resulta llamativo que dicho sesgo de género, a grandes rasgos, parece repro-
ducirse en pleno siglo XXI en la contratación de trabajadoras extranjeras en Andalucía. 

4. REFLEXIONES FINALES Y CONSIDERACIONES POLÍTICAS 
El presente trabajo constituye una primera aproximación al análisis de los efectos de la crisis económica sobre 
el mercado de trabajo de la población inmigrante en Andalucía, adoptando a lo largo del mismo la pertinente 
perspectiva de género. En este sentido, los datos empíricos vienen a corroborar el considerable impacto que 
el proceso de deterioro económico experimentado en España y Andalucía entre 2007 y 2010 ha tenido sobre 
la población inmigrante, lo que lleva consigo, a todas luces, un incremento del riesgo de pobreza y exclusión 
social para este colectivo, que está obligando a muchas familias a plantearse el retorno a sus lugares de 
orígen. Así, la precariedad laboral que caracterizaba a la población inmigrante durante la etapa de expansión 
económica, como consecuencia del deterioro de la situación económica, se ha convertido en muchos casos en 
desempleo, con elevada dificultad para su reinserción en el mercado de trabajo, y limitando las oportunida-
des laborales básicamente a tareas puntuales mayoritariamente en el marco de la economía sumergida. 

Parece evidente, pues, que, una vez más en la historia, las capas sociales más débiles, entre las que se en-
cuentran los inmigrantes, están pagando en buena medida los platos rotos de los excesos, la incompetencia, 
la codicia y la avaricia del mundo opulento; actitudes y valores donde hunde sus raíces la actual crisis econó-
mica. 

En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, en este escenario negativo no cabe la resignación, sino que 
nuestra sociedad en su conjunto debe dar respuestas y explorar caminos para mejorar la situación de los 
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colectivos que más dificultades tienen ante la crisis. Y, en ese sentido, la implementación de políticas públicas 
acertadas y, en particular, políticas de apoyo al mercado de trabajo, parece más necesario que nunca. 

En concreto, de acuerdo con los avances iniciales llevados a cabo en esta investigación, parece conveniente la 
puesta en marcha de estrategias globales para favorecer la integración en el mercado laboral de la población 
inmigrante con más dificultades de inserción laboral, con una especial atención a la situación particular de la 
mujer. De hecho, es evidente que este colectivo requiere un trato especial para lograr la plena igualdad de 
oportunidades en el mundo laboral. Ello implica, entre otros aspectos, la puesta en marcha de estrategias de 
aprendizaje permanente y de las condiciones de trabajo apropiadas, logrando una adaptación de las políti-
cas de empleo a las condiciones particulares de estos demandantes. A través de la formación, las personas 
inmigrantes pueden mejorar su empleabilidad, lo cual va a redundar en mejores oportunidades de empleo, 
ya bien sea en nuestro entorno o en sus países de origen. 

Esta línea de actuación debería ir acompañada por otras acciones complementarias, como la adopción de 
medidas de acción positiva para facilitar la inclusión de personas especialmente vulnerables, la mejora de los 
incentivos para la contratación de ciertos colectivos, o el impulso de iniciativas emprendedoras bajo la modali-
dad de autoempleo o economía social que tenga especialmente en cuenta las condiciones, potencialidades y 
limitaciones de la población inmigrante. 

En esta dirección, el impulso real de las políticas activas de empleo en materia de integración de la población 
inmigrante y la equidad de género debería ser una prioridad en los idearios y agendas políticas de los parti-
dos, incluso, con mayor intensidad, en estos tiempos de crisis. La desatención a esta realidad no puede justifi-
carse por las limitaciones presupuestarias. En aras a la cohesión social y la recuperación económica, las perso-
nas que forman la base de la pirámide -tomando prestada la expresión acuñada por el economista hindú 
Prahalad (2005)- requieren una atención especial, no sólo por motivos de justicia social, sino también por 
razones de prosperidad económica. En este sentido, los inmigrantes, a los que debemos no pocos puntos 
porcentuales del reciente crecimiento experimentado por la economía española, actualmente y en mayor 
grado en la medida en que el engranaje económico se reactive, constituye un sector social clave para el desa-
rrollo económico -sin olvidar sus contribuciones al desarrollo social, cultural,…- de Andalucía. 

Finalmente, no queremos terminar este trabajo sin subrayar que, en el actual contexto de dificultades econó-
micas que atraviesa España y Andalucía, conviene tener presente en todo momento la realidad de las socie-
dades de orígenes de la población inmigrante y las causas económicas que en muchos casos originaron su 
migración. Nuestra propia experiencia como sociedad de emigración, durante buena parte del siglo XX, nos 
puede hacer particularmente receptivos ante las situaciones que actualmente están padeciendo la población 
inmigrante de nuestro entorno. En el recuerdo de la emigración masiva de los cincuenta y sesenta es fácil 
identificar la sensación de tristeza en los pueblos andaluces, que veían como se cerraban muchos hogares y 
muchos vecinos abandonaban el lugar de convivencia, donde ellos y los suyos habían vivido durante genera-
ciones. Y, en el trasfondo, en no pocas ocasiones, la miseria que forma el contexto característico de la socie-
dad de origen, y que termina impulsando a la población a asumir los riesgos que lleva asociado la emigración 
-hasta el punto de poner en peligro la propia vida, cruzando el mar en peligrosas pateras y cayucos-, bus-
cando dejar atrás la certeza del dolor, la pobreza y la reducida esperanza que marcan la realidad del día a 
día de muchos países empobrecidos. 
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