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RESUMEN
Los procesos migratorios han existido a lo largo de la historia siendo un fenómeno 
constante que varía según las circunstancias que lo condicionan. El presente artículo 
desarrolla un estudio sobre las migraciones procedentes de Latinoamérica y que han 
tenido como destino la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, pretende informar 
de algunos aspectos que durante mucho tiempo estuvieron completamente alejados de 
la realidad de la la génesis migratoria. Como una forma de demostrar lo que se afirma, 
se aportan estadísticas relativas a la situación migratoria, sus características y cómo 
se ha ido produciendo el paulatino asentamiento del inmigrante en esta Comunidad 
Autónoma. Finalmente, y sobre la base de una migración de carácter económico, se 
determinará el grado de integración alcanzado por parte de los inmigrantes Latinoa-
mericanos en Aragón.

ABSTRACT
Migration processes have existed throughout history being a constant phenomenon 
which varies according to the circumstances that conditions them. This article de-
velops a study about migrations from Latin America to the Autonomous Community 
of Aragon. It also aims to inform about some aspects which long were completely 
removed from the reality of the immigration genesis. In order to prove what is stated, 
statistics on immigration status, its characteristics and how the gradual settlements 
of immigrants have been producing in this region are provided. Finally, on the basis 
of economic migration, the degree of integration achieved by Latin American immi-
grants in Aragon will be determined.
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I. INTRODUCCIÓN

En el contexto de las migraciones internacionales, el flujo migratorio de extranjeros 
latinoamericanos ha España ha sido constante aunque haya variado su intensidad en 
el tiempo. Un aspecto fundamental en este tipo de migración es su carácter económi-
co que está vinculado directamente con las migraciones laborales. Ello porque es el 
trabajo un aspecto fundamental y de primer orden sobre el que gira la inmigración 
y es también uno de los elementos que influyen en el grado de integración que pueda 
alcanzar el extranjero.

La migración de latinoamericanos y su progresivo asentamiento en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, trajeron como consecuencia el previo cuestionamiento acerca 
de las razones por las cuales abandonaron su país de origen y la caída de ciertos mitos 
que se tenían sobre ella. Así se puede entender que la migración tiene un elevado coste 
económico y que no necesariamente empuja a emigrar a las personas de menores re-
cursos y sin formación. Estas características nos servirán para comprender el acceso 
al trabajo del inmigrante, como de las condiciones para su incorporación y su mayor 
ámbito de interacción. Para tal fin, se cuenta con datos objetivos a través de los cuales 
se ha podido comprender el proceso de integración según su mayor o menor incidencia 
en determinados ámbitos laborales, así como por las condiciones de trabajo en las que 
están inmersos los extranjeros.

De esta forma, para conocer el grado de integración del extranjero y para este caso en 
especial, del inmigrante latinoamericano en Aragón, se tomará como punto de par-
tida la integración que haya podido alcanzar en el contexto laboral, y es ahí donde se 
observa las constantes variables que se han producido según se atienda al género, al 
tipo de contratación o a su decisión de emprender su propia empresa como autónomo, 
según podamos ir viendo dichas variables a lo largo de este estudio.

II. LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ARAGÓN

Para entender el proceso de inmigración procedente de Latinoamérica y su paulatino 
asentamiento en la Comunidad Autónoma de Aragón, es importante hacer referencia 
a los periodos de mayor afluencia migratoria hacia España en la que destacan dos 
etapas: el primero comprendido entre los años 70 y 80, y el segundo entre los 90 y 
primera mitad de 2000. En la primera etapa, esta búsqueda de destinos alternativos 
se debió a que en países de América Latina y el Caribe se produjeron constantes rup-
turas de los procesos democráticos que derivaron en una acuciante crisis económica, 
determinando así la emigración de sus pobladores. En la segunda etapa, a partir de 
los años noventa, la causa fue un insuficiente mercado laboral que no alcanzaba para 
atender a la mayoría de sus habitantes, sin dejar de mencionar además, al crecimiento 
de redes de apoyo para la emigración que intensificaron las corrientes migratorias 
surgidas decenios atrás. Así, podemos identificar que la población oriunda de América 
Latina y el Caribe se desplazó hacia Europa, siendo sus destinos principales España, 
Reino Unido, Holanda e Italia. España reunió fundamentalmente la población nacida 
en países sudamericanos, seguido por Italia; en cambio los nacidos en el Caribe emi-
graron fundamentalmente a Reino Unido y Holanda1.

1. Según datos estadísticos de la CEPAL del año 2004, la población emigrante de América Latina y el Caribe hacia 
España pasó de 50.000 personas en 1981 a 800.000 en 2004; la emigrante a Reino Unido disminuyó de 625.000 
en 1980 a 500.000 en 1991; la emigrante a Holanda fue de 150.000 en el 2000, y la que tomo como destino Italia 
ascendió a 116.000.
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Importa destacar además que, pese a las causas antes mencionadas, el proceso migra-
torio es uno en el que no necesariamente se desplaza la población de menores recursos 
económicos. La migración como tal tiene un coste económico que no todos pueden 
sufragar y que implica tener recursos para el traslado migratorio así como para el es-
tablecimiento inicial en el país de acogida. Para tal fin se parte de los activos con que 
cuenta el emigrante pues condicionarán su acceso al mercado en el lugar de destino. 
Se habla de activos móviles, es decir, que acompañen al emigrante en su tránsito in-
ternacional y que tienen que ser valorados por el mercado de destino. El activo que 
reúne esas características no es otro que el dinero atesorado por el emigrante: son 
sus ahorros previos (o los de su familia) los que le permiten al emigrante afrontar 
los gastos del viaje y los propios de su instalación en el mercado de destino, hasta el 
momento en que encuentra trabajo (Ayuso; Pinyol, 2010: 35-36).

El primer punto a considerar entonces, es que no son los más pobres los que emigran 
porque para emigrar es necesario disponer de recursos. En esta línea de pensamiento 
se afirma: “frente a la idea más extendida de que los inmigrantes proceden de países 
pobres y dentro de ellos, de los sectores económicamente más vulnerables, los estudios 
disponibles muestran que los inmigrantes ni proceden de los países más pobres, ni 
necesariamente de los segmentos de población más pobres de los países emisores de 
emigración” (Muñoz y Antón 2010:30).

Interesantes resultan los datos recabados por la CEPAL en una investigación sobre el 
tema llevada a cabo el año 2002, a efectos de determinar el nivel económico en el que 
se encontraba la población antes de emigrar (Cuadro 1). Para tal efecto los agrupó en 
quintiles2 y los resultados confirmaron en su mayoría lo antes sostenido.

Cuadro 1:

I II III IV V TOTAL
BOLIVIA 27 14 18 17 24 100
ECUADOR 33 18 13 18 18 100
EL SALVADOR 38 19 15 14 14 100
GUATEMALA 40 13 10 18 19 100
HONDURAS 7 15 24 26 28 100
MÉXICO 51 16 18 9 6 100
NICARAGUA 36 18 20 14 12 100
PARAGUAY 32 22 19 20 7 100
PERÚ 7 11 19 30 33 100
REPÚBLICA DOMINICANA 31 18 15 18 18 100
URUGUAY (Zonas urbanas) 18 23 21 16 22 100

POSICIÓN DE LAS FAMILIAS DE EMIGRANTES DE ONCE PAÍSES  
ANTES DE EFECTUAR REMESAS (2002)

QUINTILES DE RENTA per cápita
  

Fuente. CEPAL 2002. (ONU-Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

El cuadro de la CEPAL resulta ilustrativo; se observa que el país cuya población emi-
grante pertenecía al primer quintil, es decir, al nivel económico más bajo, era México 
con más del 50% de su población emigrante, seguida por Guatemala con 40%. Por el 
contrario, tenemos países como Honduras y Perú que tan sólo el 7% de su población 
emigrante pertenecía al primer quintil de renta familiar, sin embargo, el 28% y 33% 
respectivamente de su población emigrante pertenecía al quinto quintil, es decir, te-
nían mayores ingresos familiares. Así, el grueso de la población emigrante de los once 
países, se ubica entre los quintiles II y IV, con aproximadamente el 50 por ciento de 

2. Es una forma de clasificar a las familias según su nivel de ingresos. Para saber a qué quintil pertenece un grupo 
familiar, se debe calcular el promedio de ingresos considerando la cantidad de personas que conforman ese ho-
gar. Así, el quintil 1 representa a la población con la condición socioeconómica más vulnerable, y el quintil 5 a las 
personas de mayores ingresos del país.
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su población (puntos más, puntos menos), esto nos confirma que no siempre es la 
población de menores recursos económicos la que emigra.

Un segundo punto a considerar es el nivel de estudios del inmigrante. Contrariamente 
a la idea de que emigra la población que no tiene ningún nivel educativo o que en todo 
caso tiene uno muy bajo, se ha demostrado que dicha aseveración no es cierta. Para de-
mostrarlo en términos reales, previamente presentamos el Cuadro 2, referido al número 
de población extranjera activa durante el periodo 2005-2013. De este periodo nos cen-
traremos en el año con mayor número de población extranjera activa, vale decir, aquella 
que se encuentra en condiciones de trabajar aunque no necesariamente esté trabajando.

Cuadro 2:
Activos extranjeros período 2005-2013
Unidades: Miles de personas

Población extranjera: Total al último trimestre
Ambos sexos 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

3.175,90 3.344,30 3.519,90 3.603,40 3.623,50 3.665,90 3.294,70 2.957,10 2,440.90
Fuente:  EPA-INE

  

     Total

Dicho esto, se observa que en el contexto español el año con mayor población extran-
jera activa fue el 2008 con tres millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientas 
personas, aproximadamente. Tomaremos como muestra este año para determinar, 
dentro de dicha muestra, cuál era el nivel de formación con el que contaba la población 
extranjera activa, es decir, aquella que estaba en condiciones de trabajar.

Así tenemos que el número de extranjeros activos procedentes de Latinoamérica, y que 
tenían un nivel educativo de secundaria completa concluida, ascendían a 1.125.000 
personas (resultante de la suma de los que tenían secundaria primera etapa, secun-
daria segunda etapa y formación e inserción con título secundario). Le seguían aque-
llos que tenían sólo educación primaria concluida con un total de 331.200 personas 
aproximadamente. Los que tenían estudios superiores, que no incluían el doctorado, 
son 243.400 personas aproximadamente. Las personas sin ningún tipo de educación 
(3.900) y los que tenían estudios de doctorado (2.800) representaban un grupo in-
cipiente en comparación con los antes indicados (Véase cuadro 3). Los resultados de 
esta muestra son similares para los otros años consignados en el cuadro de población 
activa INE-EPA, lo que significa que el mayor número de inmigrantes procedentes de 
Latinoamérica presentan un nivel formativo de educación secundaria. 

Cuadro 3:
ACTIVOS POR NACIONALIDAD Y NIVEL DE FORMACIÓN – 2008

Unidades: Miles de personas

Ambos sexos TOTAL ESPAÑOLA
TOTAL GENERAL 23.064,7 19.157,6 241,2 3.665,9 1.710,3

102,4 38,1 1,4 62,9 3,9
Educación primaria 3.482,0 2.694,0 30,4 757,6 331,2

6.556,5 5.732,7 43,6 780,2 444,5

5.594,1 4.173,3 92,8 1.328,0 681,0

14,0 10,3 0,0 3,7 3,4

7.141,8 6.349,7 71,1 721,0 243,4
Doctorado 173,9 159,5 1,9 12,5 2,8
Fuente: EPA-INE

DOBLE
NACIONALIDAD

TOTAL DE
EXTRANJEROS

DEL TOTAL DE 
EXTRANJEROS 

LOS DE
LATINOAMÉRICA

Analfabetos

Educación secundaria, 
primera etapa y formación
e inserción laboral

Educación secundaria,
segunda etapa y formación 
e inserción laboral
Formación e inserción 
laboral con título 
secundario - 2da Etapa
Educación superior
menos doctorado
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Y un tercer punto a considerar está referido al desempleo en el país de origen. A lo 
antes indicado, añadiremos que tampoco es cierta la visión de que la población in-
migrante se encontrara en situación de desempleo en su país de origen y fuera esta 
una de las razones que le impulsara a migrar. Tomando como referencia los datos de 
la Encuesta Nacional de Inmigración de 2007 (ENI 2007 del INE), tenemos que tan 
sólo una minoría de inmigrantes se encontraban desempleados antes de su decisión 
de emigrar (el 11,4% en el caso de los inmigrantes latinoamericanos frente al 9,7% en 
el resto). Pero había otro grupo que se declaraban inactivos (33.1% en el caso de los 
inmigrantes latinos y el 42% en el resto de inmigrantes). Este grupo de los inactivos 
comprendía a los emigrantes que no habían desarrollado ningún trabajo en su país de 
origen, pues emigraban apenas concluían sus estudios secundarios, así como también 
a gran parte de las mujeres, que antes de emigrar se dedicaban al cuidado del hogar 
familiar. Ahora bien, el número de extranjeros que se encontraban trabajando antes 
de emigrar ascendía al 55.5% en el caso de los latinoamericanos frente al 48% del 
resto de extranjeros.

En consecuencia, sino emigraban los más pobres, ni personas que no tuvieran forma-
ción educativa (o la tuvieran muy baja), ni desempleados, entonces ¿por qué emigra-
ban?. Qué estaba sucediendo en los países latinoamericanos para que buena parte de 
su población tomara la decisión de emigrar.

Cuando el emigrante decide trasladarse no toma en cuenta únicamente la diferencia 
entre las retribuciones del país de origen y de destino como determinante en su de-
cisión, sino que además evalúa las posibilidades de progreso que pueda alcanzar a lo 
largo de su ciclo vital. De este modo, está dispuesto a asumir un empeoramiento tem-
poral en sus condiciones de vida, especialmente durante el período de asentamiento en 
el nuevo mercado, si sabe que después tendrá acceso a oportunidades que su mercado 
de origen le niega. Es decir, además de los salarios, existen otros factores que influyen 
en su decisión: la probabilidad de acceso a un empleo estable, las posibilidades de 
promoción profesional y social, entre otros (Ayuso; Pinyol, 2010: 35)

Podemos concluir que las condiciones de trabajo y la escasa expectativa de desarrollo 
profesional y personal que se tenía el en el país de origen, condicionaron estos movi-
mientos migratorios.

III. ALGUNOS ASPECTOS DE LA REALIDAD LATINOAMERICANA

Haremos referencia a los factores sociales, políticos, económicos o incluso culturales 
que propiciaron la masiva salida de la población de su lugar de origen.

1. Aspectos socioeconómicos

Resulta difícil entender como un continente con una gran riqueza potencial sufre de 
una extendida pobreza estructural. La diversidad de recursos naturales, su capacidad 
para producir alimentos, los paisajes, el agua, las fuentes de generación de energía, 
etc., constituyen una fuente de riqueza para las diversas actividades económicas, sin 
embargo, sigue siendo una región con alto grado de pobreza. Esto se debe a que la 
concentración de la riqueza y de los recursos naturales la detentan determinados 
grupos de poder que generan desigualdad económica y falta de oportunidades en el 
resto de la población y que les impide tener una mejor calidad de vida. Gran parte 
de la responsabilidad es de los propios Estados que se caracterizan por tener malos 
gobiernos, democracias y sistemas políticos jóvenes y débiles, sistemas económicos y 
regulatorios poco adecuados para la realidad mundial actual.
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Estos déficits estructurales generan enormes desigualdades en la distribución de la 
renta y la riqueza con una consecuente bolsa gigantesca de pobreza y marginalidad. 
El modelo económico no permite que sus posibles efectos positivos alcancen a toda 
la ciudadanía, proporcionando así un caldo de cultivo que provoca la salida de sus 
pobladores en busca de nuevas expectativas. La distribución de la riqueza, o mejor 
dicho la mala distribución de la riqueza obliga a sus pobladores a emprender caminos 
diferentes, emigrando a otros lugares donde consideran que, al menos, tendrán las 
mismas oportunidades de acceder a una digna calidad de vida. Se afirma que: “La 
distribución del ingreso en el subcontinente es un tema que despierta muchas pre-
ocupaciones: América Latina es la región menos equitativa del mundo. Por ejemplo, 
un mexicano promedio gana ocho veces más que el habitante medio de Haití. La 
simple comparación entre los ingresos medios de los distintos grupos de hogares 
revela la gran dimensión que alcanza la falta de equidad en América Latina. Llama 
la atención, en este sentido, que en países como Bolivia, Brasil y Nicaragua, los in-
gresos per cápita de la quinta parte más rica superen más de 30 veces el ingreso de 
la quinta parte más pobre. Brasil es el país más desigual, no sólo de América Latina 
sino del mundo, donde la décima parte más acomodada tiene un ingreso 32 veces 
superior a la décima parte más pobre” (Gómez, 2005:163).

España se convierte así en país de destino para el emigrante Latinomericano, sin 
embargo, la inmigración no fue recibida con una actitud necesariamente positiva. 
Pese a que comparten rasgos culturales similares como son: la lengua castellana, 
la religión predominantemente católica, un planteamiento de escolarización com-
parable, un núcleo familiar semejante o, en fin, una parecida trayectoria urbana 
y laboral. A pesar de estas coincidencias, la actitud hacia los latinoamericanos se 
tornó en cierto modo hostil, lo que ha generado las dificultades para su integración 
(Carballo, 2006: 284-285).

2. Aspectos políticos

Los procesos de descolonización e independencia en los países latinoamericanos 
apenas llevan más de dos siglos, es obvio entender entonces que sus procesos de-
mocráticos no se encuentran plenamente consolidados y están inmersos en el cons-
tante vaivén entre golpes de Estado o ruptura del orden político establecido, y la 
reformulación de un nuevo proceso democrático. Estas incipientes democracias no 
tienen un equilibrio de poderes que garantice el desarrollo sostenido de los Estados, 
es más, incluso se puede afirmar que el colectivo general no tiene arraigada aún la 
idea de la democracia. Esto se entiende cuando, pese al alto grado de desconfianza 
de los ciudadanos respecto a sus gobernantes, prefieren y toleran un gobierno au-
toritario en tanto éste resuelva los problemas económicos del país. Sin embargo, no 
comprenden que este cheque en blanco al gobernante no garantiza una distribución 
equitativa de los recursos en favor de todas las personas.

Dentro del ordenamiento normativo, las constituciones otorgan un mayor peso al 
poder del ejecutivo en comparación con el legislativo y judicial, pero sin duda una de 
las mayores dificultades para la plena realización del Estado de Derecho es la exis-
tencia de los poderes fácticos. Estos poderes se constatan por medio de los grupos 
u organizaciones que ejercen gran influencia sobre las decisiones políticas de los 
Estados, así tenemos a los grupos económicos y financieros, empresas multinacio-
nales, grupos familiares de tradición y arraigo como clase dirigente, otros Estados, 
medios de comunicación, mafias, entre otros. Esta concentración del poder degenera 
en un gobierno a favor de los grupos que la detentan, relegando a la población en un 
abandono que los sume en una mayor pobreza y marginalidad.
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En el proceso migratorio de Latinoamericanos a España se observa que a partir de 1998 
empezó un crecimiento continuo de extranjeros procedentes de México y Venezuela, 
coincidiendo con la crisis político institucional que les afectó. Así también la población 
cubana llegó de forma escalonada y a ritmo constante. Caso especial es el de la pobla-
ción argentina que en el año 2001, como consecuencia de una profunda crisis política, 
económica y social (la crisis del corralito), supuso la caída del Presidente Fernando de 
la Rúa, así como la sucesión de otros cuatro presidentes en el plazo récord de doce días 
(entre el 21 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002). Esta crisis estructural motivó 
la llegada masiva de inmigrantes argentinos a lo largo del 2002, que fue descendiendo 
conforme se iba recuperando su economía nacional. De otro lado, a partir de enero 
del año 2000 se produjo un crecimiento exponencial de ecuatorianos y peruanos que 
llegaron a España, debido en gran medida por las malas condiciones de vida en sus 
países que coincidió con la asunción a la Presidencia del Perú de Alejandro Toledo, una 
vez concluida la pseudo democracia fujimorista, y con la introducción del modelo de 
convertibilidad y la crisis bancaria y política de Ecuador (Urdiales; Ferrer, 2005: 127).

Prácticamente todos los países de la región andina han vivido momentos de inesta-
bilidad y escasa credibilidad en las instituciones del Estado. Esto generó conflictos 
político-sociales y enfrentamientos entre los intereses específicos de los poderes fácti-
cos, con el consecuente desplazamiento de la población, primero al interior del propio 
país, del campo a la ciudad, y luego la emigración externa.

3. Aspectos culturales

Cuando América Latina rompió con las ataduras coloniales intentó rápidamente in-
cluirse en un proceso de modernidad, algo que a Europa le costó casi cinco siglos en 
desarrollar. Como consecuencia de ello, se adoptó un sistema de modernización sin 
modernidad, es decir, muchos países de esta parte del continente incorporaron un 
aparato técnico y productivo, y un desarrollo de infraestructuras alejado de criterios 
propios de su entorno, experimentaron una modernización importada. Esto originó un 
resquebrajamiento de las formas de vida tradicionales y fomentó el desarraigo como 
consecuencia de las migraciones a las ciudades, agigantando el crecimiento urbano y 
disparando al mismo tiempo la pobreza y el desempleo. Las tradiciones propias de cada 
región se fueron perdiendo pues se les asimiló al retraso, lo que no podía permitirse 
si el objetivo era el desarrollo.

Se creó entonces una dualidad, dos mundos en uno solo, desintegrados entre lo consi-
derado rural y lo urbano. En palabras de Gómez, es lo que se conoce como hibridación 
cultural, “la hibridación es la generación de formas culturales sincréticas y formas 
socioeconómicas complejas y resquebrajadas: más del 50% de los hogares colombianos 
tienen televisión parabólica o por cable y el 60% de la población vive en la pobreza. 
Hay un ‘sub-desarrollo’ en la producción pero también cierto ‘hiper-desarrollo’ en el 
consumo. La promesa de la modernidad, cargada de industrialización, tecnología, 
consumismo e individualismo fue un proyecto que se desvaneció antes de llevarse a 
cabo. La alternativa para muchos ha sido buscar la modernidad en el contexto donde 
se originó: los países del ‘Norte’” (Gómez, 2005: 166).

Como puede observarse las migraciones procedentes de Latinoamérica son eminen-
temente laborales, aunque ello no se corresponda con una elevada tasa de ocupación, 
más aún si consideramos los últimos años de crisis económica. Además existen cir-
cunstancias que no permiten su inmediata incorporación al mundo laboral como el 
relativo a la convalidación de títulos escolares y universitarios. Pocas veces los lati-
noamericanos trabajan en sectores que exijan un alto nivel de formación y por ello 
terminan ocupando puestos en los sectores peor remunerados, en gran medida por el 
tiempo que toma la convalidación o la homologación de grados y títulos.
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Resulta evidente que la migración ha sido y es (aunque ahora en menor medida) un 
hecho real que ha provocado cambios en España como sociedad de acogida, pero ahora 
nos centraremos en cómo se han manifestado estos cambios mediante la integración 
de los inmigrantes latinoamericanos en España, y en especial, en la Comunidad Au-
tónoma de Aragón.

IV. INTEGRACIÓN LABORAL DE LATINOAMERICANOS EN ARAGÓN

Para obtener los datos relativos a la inserción laboral de los latinoamericanos en 
Aragón, partiremos por ver cuál es el número de extranjeros empadronados en esta 
Comunidad Autónoma. Como refiere Gómez Bahíllo, “La población empadronada nos 
proporciona información sobre aquellos inmigrantes que han fijado su residencia en 
la comunidad autónoma, independientemente de que dispongan de permiso de resi-
dencia o de trabajo. Existe una tendencia cada vez más generalizada entre la población 
extranjera a empadronarse, ya que con ello tiene acceso a la atención sanitaria, esco-
larización de los hijos y a otras prestaciones sociales de carácter asistencial. Además 
es un requisito indispensable para poder conseguir posteriormente el permiso de 
residencia y de trabajo. Por eso, las instituciones y organizaciones asistenciales, así 
como las redes sociales, ayudan a los que llegan de fuera a cumplimentar y realizar 
los trámites administrativos necesarios para su reconocimiento como ciudadanos 
y poder disfrutar de los beneficios sociales y asistenciales existentes en la sociedad 
aragonesa” (Gómez, 2007).

Como puede observarse, del total de la población extranjera empadronada, que a 
primero de enero de 2013 ascendía a 173.653, la mayor concentración de ella está en 
la provincia de Zaragoza con 128.865 habitantes, lo que representa el 74,21% de los 
extranjeros en Aragón; le sigue de lejos la provincia de Huesca con 27.495 habitantes 
representando el 15,83%, y finalmente la provincia de Teruel con 17.293 extranjeros 
empadronados, lo que representa el 9,96%.

Asimismo, de toda la población extranjera empadronada, el mayor número provie-
nen de Europa con 93.508 personas, de las cuales 89.425 son comunitarios y 4.083 
extracomunitarios. Es decir, más de la mitad de la población extranjera empadrona-
da en Aragón procede de la Europa Comunitaria con el 51.49%. Le sigue África con 
39.399 empadronados representando el 22,69%, luego los procedentes de América 
que ascienden a 32.866 empadronados y que representa el 18,93%, le sigue Asia con 
7.815 empadronados representando el 4,51%, después Oceanía con 44 empadronados 
representando apenas el 0,02% y aquellos extranjeros que se desconoce su procedencia 
ascienden a 21 y representan el 0,01%. (Véase el Cuadro 4)

Ahora pondremos énfasis en los extranjeros que viven en Aragón y que proceden de 
Latinoamérica, tomando nuevamente los datos del IAEST, advertimos inicialmente 
que los extranjeros que provienen de América ascienden a 32.866, y si de esta cifra 
excluimos a los del Norte de América que son 502, los extranjeros que provienen de 
Centro y Sud América ascendían a 32.364. (Véase Cuadro 5)

En el Cuadro 5, para tener en cuenta sólo a los empadronados procedentes de paí-
ses iberoamericanos (aquéllos en los que el español o el portugués sean una de las 
lenguas), se excluirán a los extranjeros que provienen de Dominica (20 residentes 
empadronados), Haití (9 empadronados), Jamaica (1 residente empadronado) y Tri-
nidad y Tobago (1 residente empadronado), ello nos daría un total de extranjeros em-
padronados de origen latinoamericano de 32.333, sin embargo al no ser significativo 
su número, no altera los índices de aproximación porcentual.
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Cuadro 5:

ARAGON HUESCA TERUEL ZARAGOZA

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

32.364 3.958 1.642 2.316 2.532 1.068 1.464 25.874 10.553 15.321
Argentina 1.442 336 160 176 183 84 99 923 399 524
Bolivia 924 288 126 162 86 42 44 550 245 305
Brasil 2.005 246 69 177 263 71 192 1.496 420 1.076
Chile 639 95 44 51 66 28 38 478 224 254
Colombia 6.102 768 334 434 727 329 398 4.607 2.046 2.561
Costa Rica 43 4 3 1 1 0 1 38 24 14
Cuba 1.327 178 72 106 165 61 104 984 403 581
Dominica 20 5 1 4 1 1 0 14 4 10
Ecuador 6.998 655 348 307 212 112 100 6.131 3.083 3.048
El Salvador 308 14 1 13 7 4 3 287 105 182
Guatemala 124 26 10 16 2 1 1 96 40 56

9 1 0 1 0 0 0 8 6 2
Honduras 914 77 19 58 10 4 6 827 246 581
Jamaica 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1

403 57 26 31 21 6 15 325 116 209
Nicaragua 4.286 206 29 177 30 4 26 4.050 963 3.087

48 8 1 7 0 0 0 40 17 23
Paraguay 349 54 14 40 43 21 22 252 66 186

2.146 191 85 106 241 121 120 1.714 827 887
2.921 487 186 301 390 143 247 2.044 898 1.146

T rinidad y T obago 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Uruguay 458 122 60 62 44 21 23 292 146 146
Venezuela 896 140 54 86 40 15 25 716 275 441

 Población extranjera empadronada por provincia de residencia y sexo según procedencia 
de Resto de América. Padrón al 01 de enero de 2013

TOTAL 
GRAL.

Centro y Sud 
América

Hait i

Mexico

Panama

Peru
Republica Dominicana

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística - IAEST

De otro lado, del total de la población del resto de América (origen latinoamericano), el 
79,95% se concentra en la provincia de Zaragoza, el 12,23% en la provincia de Huesca 
y apenas el 7,82% en la provincia de Teruel. Además, mayoritariamente la población 
empadronada en Aragón es femenina con el 59,01%, mientras que los hombres cons-
tituyen el 40,99%. En la provincia de Zaragoza el 59,21% son mujeres mientras el 
40,79% son hombres. En Huesca el 58,51% son mujeres y el 41,49% hombres; y en la 
provincia de Teruel el 57,81% son mujeres mientras el 42,19% son mujeres.

Además se observó que de la población latinoamericana asentada en Aragón, el mayor 
número provenía de Ecuador con 6.998 empadronados, le seguía Colombia con 6.102 
empadronados y Nicaragua en tercer lugar con 4.286 empadronados. Por el contrario, 
los países latinoamericanos que menos empadronados tuvieron en Aragón fueron 
Costa Rica con 43 empadronados y Panamá con 48.

Respecto a la la población extranjera residente en Aragón es necesario precisar que 
al hablar de residentes, nos referimos a los extranjeros que tienen un permiso para 
tal efecto y que no son nacionales de ninguno de los países miembros de la Unión Eu-
ropea, toda vez que estos últimos cuentan con una tarjeta comunitaria. Ahora bien, 
dentro de los residentes de origen latinoamericano, nos centraremos en aquellos que 
se encuentran inscritos en el régimen general de la Seguridad Social.

Según los datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración al 31 de diciembre 
de 2012 –lo que nos resultará útil para hacer el comparativo con los empadronados al 01 
de enero de 2013- tenemos que el número de extranjeros incluidos en el régimen general 
antes aludido ascendía en toda España a 2.756.576 residentes. De ese total, 83.484 se 
encontraban residiendo en Aragón, siendo 30.780 procedentes de centro y Sudamérica. 
Si a esta última cifra le sumamos los residentes procedentes de México que son 182, 
tendremos un total de 30.962 residentes de origen latinoamericano en Aragón.
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Del total de la población de origen latinoamericano residente en Aragón, la mayor 
concentración está en Zaragoza con 25.299 residentes que en términos porcentuales 
se traduce en un 81,71%, le sigue de lejos Huesca con 3.156 residentes que representa 
el 10,20% y finalmente Teruel con 2.507 residentes que representa el 8.09%. Asimis-
mo del total de la población residente en Aragón procedente de Latinoamérica, más 
de la tercera parte es de origen ecuatoriano al representar el 34.67% que se traduce 
en 10.735 residentes. Le sigue luego Colombia con 6.658 residentes y Perú con 2.549 
residentes. Por el contrario, la menor representación de extranjeros residentes del 
origen latinoamericano la tienen Panamá con 13 residentes y Costa Rica con 21. 
(Véase el cuadro 6)

Cuadro 6:

EXTRANJEROS RESIDENTES DE ORIGEN LATINOAMERICANO Y 
PERTENECIENTES AL RÉGIMEN GENERAL. ARAGÓN A 31 - 12 - 2012

TOTAL ARAGÓN HUESCA TERUEL ZARAGOZA
TOTAL GRAL. Total Total Total

Resto de América 30.962 3.156 2.507 25.299
Argentina 1.037 208 163 666
Bolivia 997 291 85 621
Brasil 885 68 134 683
Chile 582 66 77 439
Colombia 6.658 798 905 4.955
Costa Rica 21 0 0 21
Cuba 986 100 145 741
Ecuador 10.735 820 296 9.619
El Salvador 208 2 2 204
Guatemala 75 8 1 66
Honduras 535 34 2 499
México 182 14 3 165
Nicaragua 2.329 69 8 2.252
Panamá 13 5 0 8
Paraguay 216 28 35 153
Perú 2.549 188 251 2.110
República Dominicana 2.081 287 333 1.461
Uruguay 397 107 48 242
Venezuela 466 63 18 385
Otros resto América 10 0 1 9
Elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría General de Inmigración y Emigración 
del Ministerio de Empleo

Ahora bien, si recordamos que el número de empadronados de origen latinoamerica-
no en Aragón ascendía a 01 de enero de 2013 a 32.333. Y si contrastamos ese dato con 
los residentes del mismo origen que a 31 de diciembre de 2012 ascendían a 30.962, 
se advierte que es mayor el número de la población empadronada en comparación 
a la que se encuentra regularizada con un permiso de residencia, Esta situación no 
resulta rara pues la cifra por empadronamiento siempre será mayor a la de la po-
blación con permiso de residencia, toda vez que comprende además a los menores 
de edad, a los familiares de los residentes por motivos de trabajo, a los residentes 
por otros motivos (estancia, estudios) y otras personas que requieren el empadrona-
miento para hacer uso de servicios sociales, o incluso a aquellos que se encuentran 
trabajando en el mercado laboral informal por no tener permiso de residencia.
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1. Población latinoamericana y su inclusión en el mercado aragonés

El arribo de inmigrantes extranjeros atraídos por el auge económico español produjo 
cambios a nivel estatal que fueron también perceptibles en la Comunidad de Ara-
gón. Los extranjeros provenientes de toda parte del mundo empezaron a asentarse 
en el país con el fin de incorporarse al mercado de trabajo, son los conocidos como 
“Inmigrantes económicos”. Los inmigrantes económicos buscan incorporarse a un 
mercado laboral en auge para poder mejorar su nivel de vida; la actividad laboral de 
este colectivo, de no tener cualificación, suele efectuarse en la economía sumergida.

En Aragón, estos inmigrantes suelen proceder del Norte de África y África subsa-
hariana, de Europa del Este, de países latinoamericanos, países asiáticos y del resto 
de África. En el caso de los inmigrantes latinoamericanos suelen tener mayores re-
cursos económicos y, en muchos casos, un buen nivel formativo pues la mayor parte 
de ellos poseen estudios medios e incluso universitarios. Además, por los Acuerdos 
de Cooperación y de nacionalidad, tienen menos dificultad en legalizar su situación 
y acceder a un puesto de trabajo. Por lo general se inician en actividades menos 
cualificadas y reconocidas socialmente que las que ejercían o hubieran desarrollado 
en su país de origen, deslumbrados por las noticias de España y esperanzados en 
poder ejercerlas en algún momento pero ignorando la problemática laboral, lo que 
no en todos los casos les permite revertir esa situación inicial de inserción laboral.

En este punto atenderemos a los datos sobre la población activa y el de ocupados en 
la Comunidad, poniendo especial énfasis en el lugar de procedencia de los extran-
jeros. El período al que haremos referencia comprende los años 2010-2014 en su 
primer trimestre. Es importante precisar como ya se hizo antes, que se considera 
población activa a la que está en condiciones de trabajar, es decir, a partir de los 
16 años y antes de alcanzar la edad de jubilación. En el Cuadro 7, se observa que la 
tendencia entre los años anteriores hacia los años más recientes es a la baja, salvo los 
casos de las personas que proceden de África y Asia. Respecto a América el dato es 
global, es decir, comprende a los latinoamericanos y a los que no lo son. Se observa 
que respecto a la población ocupada, es decir, la que efectivamente se encuentra 
trabajando también prevalece la tendencia a la baja (Véase Cuadro 8)

Cuadro 7:

Unidades: Miles de personas

África América

2014 46,61 5,66 18,46 21,78 5,08
2013 43,68 3,35 26,52 27,52 3,07
2012 44,17 8,66 16,66 27,15 8,40
2011 53,02 5,29 23,92 26,83 2,39
2010 54,24 7,46 13,95 35,22 2,55

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística – IAEST

POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRANJERA ACTIVA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN  SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA

Primer 
Trimestre

Unión
Europea

Resto de 
Europa

Asia y 
otros
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Cuadro 8:

Unidades. Miles de personas.

África América

2014 25,30 4,19 7,30 12,84 4,29
2013 23,97 2,20 12,90 15,61 1,64
2012 32,37 4,45 8,42 18,89 7,60
2011 31,95 3,68 9,10 17,98 2,23
2010 37,14 5,56 6,43 27,19 2,33

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística – IAEST

POBLACIÓN INMIGRANTE EXTRANJERA OCUPADA EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA

Primer
Trimestres

Unión 
Europea

Resto de 
Europa

Asia y 
otros

Algunos de estos datos resultan comprensibles; en el caso de América, su mayor cre-
cimiento económico sumado a las políticas de retorno implantadas desde la Unión 
Europea y aplicadas por España, provocaron que gran número de inmigrantes latinoa-
mericanos decidieran volver a su país de origen dando como resultado una progresiva 
disminución del número de población activa y ocupada.

2. Afiliados a la Seguridad Social con alta laboral

Respecto al número de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social, empezaremos 
presentando el Cuadro 9, relativo a la comparativa entre quienes se encuentran en alta 
laboral a nivel nivel nacional y en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Cuadro 9:

Datos a último día del mes

Enero ARAGÓN
2009 1.873.630 65.959
2010 1.809.676 -3,41 62.868 -4,69
2011 1.762.015 -2,63 59.876 -4,76
2012 1.665.791 -5,35 54.699 -8,65
2013 1.585.496 -4,82 52.873 -3,34
2014 1.503.962 -5,14 50.376 -4,72

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Trabajadores Extranjeros Afiliados a la Seguridad Social 
en alta laboral  

TOTAL
GENERAL

Tasa de
Variación

Tasa de
Variación

La tendencia ha seguido a la baja con una tasa de variación anual negativa; así, cada 
año fue disminuyendo el número de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social, 
los mayores descensos a nivel nacional fueron en 2012 y 2014 con -5,35% y -5,14% 
respectivamente. En Aragón el mayor descenso se registro el año 2012 con -8,65%.

Respecto a los extranjeros procedentes de Latinoamérica y que estuvieron afiliados 
a la seguridad social en Aragón durante el período 2011-2014, se observa que el total 
de afiliados latinoamericanos en Aragón a fines de 2011 era 13.607 de los cuales 7.868 
(57,82%) eran mujeres y 5.739 (42,18) en hombres. A diciembre de 2012 hubo un lige-
ro incremento de los afiliados con una cifra ascendente a 14.007 de los cuales 8.941 
(63,83%) eran mujeres y 5.066 (36,17%) eran hombres. Para diciembre de 2013 la cifra 
descendió a niveles inferiores incluso del 2011 con 12.239 afiliados de los cuales 7.905 
(64,59%) eran mujeres y 4.334 (35,41%) eran hombres. Finalmente, para septiembre 
de 2014 el número de afiliados asciende a 11.240 de los cuales 4.063 (36,15%) son 
hombres y 7.177(63,85%) son mujeres. De lo indicado se advierte que prevalece la 
inmigración femenina proveniente de Latinoamérica en Aragón (Véase Cuadro 10).
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Del citado cuadro se advierte que la tendencia entre los latinoamericanos es ir afir-
mándose como trabajadores autónomos y en función al género, el trabajo como 
autónomos es ampliamente ejercido por mujeres. El cambio trascendental se dio 
de 2012 a 2013, ello sin contar que el régimen de trabajo en hogar (uno de los más 
feminizados) y el agrario son considerados desde 2012 como sistemas especiales 
dentro del régimen general.

Cuadro 10:

AFILIACIONES DE LATINOAMERICANOS EN ARAGÓN-CUADRO GENERAL

Reg. GENERAL Reg. AUTÓNOMOS
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total TOTAL

Septiembre 2014 660 711 1.371 3.403 6.466 9.869 11.240
Diciembre 2013 665 747 1.412 3.669 7.158 10.827 12.239
Diciembre 2012 4.661 8.519 13.180 405 419 824 14.007

Diciembre 2011

4.979 4.974 9.953 419 400 819 13.607

Reg. AGRARIO
Reg. TRABAJO EN HOGAR
Fijo Discontinuo

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres
204 26 230 123 2.178 14 290

El dato del total de 2012 incluye 3 afiliadas mujeres en Reg de trabajo de hogar discontinuo
Elaboración propia a partir de datos del IAEST

Respecto a las altas a la Seguridad Social de trabajadores latinoamericanos en Aragón, 
se observa en el Cuadro 11 que los países que menor población migratoria aportaron 
fueron Panamá, Costa Rica y Guatemala. Esta tendencia se repitió entre los años 2011 
hasta 2014, existiendo casos como el de Panamá que nunca han sobrepasado los 15 
trabajadores afiliado en alta.

Por el contrario y dentro del mismo periodo, los países que han venido exportando 
más trabajadores a la comunidad autónoma de Aragón son: Ecuador, que el 2011 
contaba con el mayor número de trabajadores (principalmente hombres) dentro del 
régimen general; le seguía Colombia con trabajadoras mayoritariamente mujeres 
también dentro del régimen general, y luego Nicaragua con trabajadoras mujeres 
afiliadas en el régimen de trabajo en hogar. El año 2012 se mantuvo el mismo orden: 
Ecuador, Colombia Nicaragua, pero eran más las trabajadoras mujeres afiliadas al 
régimen general.

El año 2013, Nicaragua desplaza a Colombia en el segundo lugar, manteniéndose 
Ecuador como primera fuente de mano de obra latinoamericana; ahora el cambio 
se da en la actividad, con una mayoría de afiliadas mujeres en el régimen autónomo.

Y hemos llegado a septiembre de 2014, donde Nicaragua se alza como la primera fuente 
de mano de obra latinoamericana, seguida de Ecuador y Colombia, prevaleciendo la 
migración femenina afiliada al régimen autónomo.
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Ahora bien, para ser más precisos sobre las actividades que desarrollan los extranjeros 
procedentes de Latinoamérica en la Comunidad Autónoma de Aragón, podemos ob-
servar en el Cuadro 12 que estas se centran en cuatro grandes sectores: a) Agricultura, 
Ganadería y Pesca; b) Industria y Energía; c) Construcción; y d) Servicios.

Cuadro 12:

Sexo Diciembre 2011 Diciembre 2012 Diciembre 2013
Hombres 355

408
371

414
287

320
253

288Mujeres 53 43 33 35

Industria y Energía
Hombres 827

1.133
679

916
545

724
500

666Mujeres 306 237 179 166

Construcción
Hombres 874

914
541

578
408

443
402

433Mujeres 40 37 35 31

Servicios
Hombres 3.683

11.152
3.475

12.099
3.094

10.752
2.908

9.853Mujeres 7.469 8.624 7.658 6.945
13.607 14.007 12.239 11.240

Elaboración propia a partir de los datos brindados por el IAEST

AFILIACIONES EN ALTA A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LATINOAMERICANOS 
 EN ARAGÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y SEXO

Septiemb. 2014
Agricultura; Ganadería

 y Pesca

Se observa de lejos que en el periodo diciembre de 2011 a septiembre de 2014, el ma-
yor número de trabajadores procedentes de Latinoamérica estuvo desarrollando sus 
actividades en el sector “servicios” y dentro de este sector, ha prevalecido a lo largo 
de ese periodo el trabajo de la mujer, siendo por ello uno de los más feminizados. Le 
sigue y con larga diferencia el trabajo desarrollado en el sector industria y comercio 
en donde el predominio lo establecen los hombres. Finalmente le siguen los sectores 
de Construcción y Agricultura Ganadería y Pesca, que se desvelan como los de menor 
incidencia femenina en el medio.

3. Contratos registrados

Continuando con el período 2009-2014, nos detendremos a ver cómo se ha efectua-
do la contratación de los extranjeros procedentes de Latinoamérica. Es importante 
señalar que según los contratos que han sido registrados, se pueden extraer algunos 
perfiles y características relativas a esta inmigración en particular, dentro de la Co-
munidad Autónoma de Aragón.

Se puede observar conforme al Cuadro 13, que continuó la tendencia a la baja en el 
registro de los contratos celebrados existiendo 10.182 contratos menos el año 2014 en 
comparación con el número de los registrados el año 2009. La tendencia negativa de 
la variación porcentual se aprecia en el Cuadro 14, así en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, tenemos que del 2009 a 2010 decreció en 7,17% el número de contrataciones 
registradas, del 2010 a 2011 decreció en 12,10%, de 2011 a 2012 tuvo un pequeño re-
punte del 3,13% para luego decrecer el 2013 en 22.67% y llegar a septiembre de 2014 
con otra disminución de 19,43%. Según el género, el decrecimiento de la contratación 
en el caso de hombres latinoamericanos fue constante durante todo el periodo 2009-
2014, en cambio en el caso de las mujeres procedentes de Latinoamérica, si bien se 
mantuvo la constante a decrecer salvo el periodo 2011 a 2012 donde se advirtió un 
marcado repunte del 22,82% en las contrataciones registradas.
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De otro lado, resulta comprensible que la provincia de Zaragoza, al ser la capital de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, concentre el mayor número de contratos registrados 
a lo largo del período, seguida de lejos por las provincias de Huesca y Teruel. Además 
esta Comunidad Autónoma, se ha caracterizado por su marcada feminización en la 
contratación de extranjeros procedentes de Latinoamérica, lo que puede apreciarse 
durante cada año que comprende el periodo 2009 -2014. 

Respecto al nivel de formación que tiene este colectivo al momento de ser contratado, 
se advierte que durante el periodo 2009-2014, la mayoría de los extranjeros proce-
dentes de Latinoamérica tenían un nivel formativo de Primera etapa de educación 
secundaria (entiéndase como estudios secundarios concluidos). Y si a éste colectivo 
le sumamos el que tiene un nivel formativo de educación primaria o inferior llegan 
a superar el 70% de la población latinoamericana. Por el contrario, si nos detenemos 
a ver cuántos de este colectivo poseen los niveles formativos más altos, vale decir, 
enseñanza superior de formación profesional o enseñanza superior universitaria, se 
advierte que en términos porcentuales a lo largo de todo el periodo aplicado, apenas 
superan el 4 % de la población. (véase Cuadro 15).
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Cuadro 15:

NIVEL DE ESTUDIO 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Educación Primaria o inferior 6.883 5.617 5.038 8.122 6.433 5.442

14.060 13.736 11.998 10.080 7.591 6.044
Bachil lerato 4.979 4.569 3.885 3.752 2.803 2.156

1.192 1.119 1.224 962 795 642

224 296 308 320 218 142

810 792 515 451 477 332
TO TAL GENERAL 28.148 26.129 22.968 23.687 18.317 14.758
Elaboración propia  partir de datos brindados por el IAEST

CONTRATOS REGISTRADOS DE EXTRANJEROS LATINOAMERICANOS 
EN ARAGÓN, SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN

Primera e tapa de  educación 
secundaria

Enseñanza media de  formación 
profesional
Enseñanza superior de  
formación profesional
Enseñanza superior 
universitaria

Finalmente, atendiendo a la temporalidad y modalidad de los contratos celebrados, 
tenemos que durante el citado periodo más del 80% de los contratos suscritos eran 
temporales y, dentro de los temporales, más del 80% se suscribieron bajo las modali-
dades de Obra o servicio y Eventual por circunstancias de la producción (Cuadro 16).

Cuadro 16:

Temporalidad Modalidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INDEFINIDO
Indefinido 2.820 2.244 1.783 4.905 2.542 1.997
Discapacitados 5 10 2 0 3 1

2.825 2.254 1.785 4.905 2.545 1.998

TEMPORAL

O bra o servicio 10.215 9.156 7.436 7.912 6.556 5.690

10.639 10.827 10.221 8.087 6.968 5.460
Interinidad 4.138 3.589 3.314 2.659 2.112 1.520
Discapacitados 8 8 4 4 5 8

62 42 17 20 6 6

97 83 60 53 97 68
O tros 164 170 131 47 28 8

25.323 23.875 21.183 18.782 15.772 12.760
TOTAL 28.148 26.129 22.968 23.687 18.317 14.758

Elaboración propia a partir de los datos brindados por el IAEST

CONTRATOS REGISTRADOS DE EXTRANJEROS LATINOAMERICANOS
EN ARAGÓN, SEGÚN TEMPORALIDAD Y MODALIDAD

Sub-total

Eventual  por 
circunstancias de  
la producción

Ligados a la 
jubilación
Ligados a la 
formación

Sub-total

V. A MODO DE CONCLUSIÓN

Antes de determinar si se ha podido alcanzar el objetivo de integración en la sociedad 
de acogida por parte del inmigrante latinoamericano en Aragón, debemos señalar 
que existen dos tipos de inmigrante: a) Los que establecen una relación puramente 
instrumental dejando en segundo lugar la integración; es decir, aquellos cuyo ob-
jetivo es trabajar para ahorrar dinero y volver luego a su país de origen. b) Los que 
pretenden asentarse, conocer y formar parte de la sociedad de acogida. Obvio es 
entender que el grado de integración corresponde ser determinado respecto a este 
segundo grupo.
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Dentro del grupo de personas dispuestas a asentarse en Aragón de origen latino-
americano, en los últimos años existe una preeminencia de la actividad laboral 
de mujeres autónomas. Se produjo un severo cambio respecto a épocas anteriores 
donde la migración era principalmente masculina y en el sector de la construcción. 
Este cambio fue, además de las consecuencias de la crisis económica, como conse-
cuencia de prácticas empresariales facilitadoras de la discriminación y exclusión. 
Estas prácticas se han hecho manifiestas desde cinco aspectos: política salarial, 
distribución de los tiempos y jornada laboral, políticas de empleo, políticas de de-
sarrollo de competencias y las relaciones laborales. Así, los trabajadores extranjeros 
suelen ganar menos, no importarle los horarios con tal de tener un trabajo, así como 
tampoco las condiciones que en muchas ocasiones genera que se le haga difícil su 
promoción. Sin embargo, pese a no estar de acuerdo con estas condiciones, tampoco 
las cuestionan pues sus relaciones laborales son muy débiles y temen las represalias 
pues en muchos casos dependen de la renovación de su contrato de trabajo para 
mantener su permiso de residencia.

La cuestión de género también marcó una diferencia entre el tipo de contratación y 
las remuneraciones percibidas, la mujer siempre estuvo minusvalorada y cuando se 
incorporó a trabajar al mercado laboral, ese espació vacío de atención al hogar y la 
familia fue cubierta en gran medida por inmigrantes latinoamericanas dedicadas al 
cuidado del hogar. Sin embargo, hemos visto como la crisis económica repercutió en 
diversos sectores, afectando incluso a éste régimen que antes se caracterizó por ser 
un régimen especial pero que a partir del año 2012 fue incluido dentro del régimen 
general de la seguridad social.

En este punto, diremos que no se puede hablar de una efectiva integración laboral 
del inmigrante latinoamericano. No cabe duda que la sociedad de acogida suele ser 
más tolerante en la contratación de este inmigrante en particular, sin embargo, es 
una tolerancia de contraste. Es decir, prefieren al latinoamericano en comparación 
a extranjeros procedentes de otros lugares fuera de la Unión, lógico es entender que 
esta situación no le favorece ni promueve una contratación laboral en igualdad de 
condiciones que los trabajadores nativos, ello básicamente como consecuencia de 
los cinco aspectos antes descritos.

En definitiva, esas circunstancias, el proceso de retorno promovido por el Gobierno 
español, la progresiva asunción del cuidado del hogar por otros miembros del propio 
entorno, condujo a que el trabajo de los latinoamericanos en Aragón asumiera en 
primer lugar un cariz femenino, y en segundo que girara hacia el trabajo autóno-
mo. La idea que subyacía era que, dada la difícil situación que atravesaba el país 
y la escasez de trabajo que se multiplicaba, antes de asumir condiciones laborales 
desalentadoras bajo el cargo de otra persona, valía más asumir el riesgo de ser su 
propio jefe y conducir por sí mismos su idea de progreso, aquella que tiempo atrás 
los alentó a dejar su país de origen. Al menos como ideario en la gestión de sus in-
tenciones sonaba bien, la realidad lo habrá confrontado paulatinamente a si estuvo 
en lo cierto o no.
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