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Resumen
El aumento de inmigrantes extranjeros empadronados en el municipio de Málaga ha sido cons-
tante, y muy marcado, desde finales de la década de los noventa del siglo pasado. Sin embargo, 
son muy escasas las investigaciones que tratan de esclarecer la percepción que la población espa-
ñola tiene sobre el volumen y su distribución espacial en el municipio. Esta investigación trata de 
contribuir a rellenar este vacío; para ello, comparamos las proporciones reales de extranjeros y la 
distribución espacial de estos inmigrantes, obtenidas del Padrón Municipal de Habitantes, con 
la percepción que sobre esta realidad tienen los estudiantes universitarios malagueños. Nuestros 
resultados indican que la percepción de la inmigración extranjera en el municipio es superior a su 
presencia real; asimismo hemos detectado una tendencia por parte de los encuestados a localizar 
a los diferentes grupos de inmigrantes allí donde su supuesta capacidad adquisitiva les permitiría 
residir.

Palabras clave: geografía de la percepción; inmigración extranjera; Málaga

Abstract

University student´s perception on spatial distribution of inmigrants in the urban 
tissue. An exploratory analysis on Malaga
The increase of foreign immigrants registered in the municipality of Malaga has been constant, 
and sharply increased, since the end of the nineties. However, there is very little research that fo-
cuses in clarifying the perception that the Spanish population has about their volume and spatial 
distribution in the municipality of Malaga. This research aims to partially fill this gap; In order 
to achieve that, we compare the real rates of foreigners and their spatial distribution (using data 
from the Municipal Register of Inhabitants), with the perception that this reality has the univer-
sity students; information that has been obtained from surveys. Our findings indicate that the 
perceptions of the weight of foreign immigration is beyond reality; and, besides that, there is 
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a tendency towards locating foreigners in the urban tissue according their supposed economic 
capacity.

Key words: geography of Perception; foreing inmigration; Malaga

Résumé.

La perception des étudiants universitaires sur la répartition spatiale des immigrants 
dans la zone urbaine. Analyse exploratoire dans la ville de Málaga
L’augmentation des immigrants étrangers enregistrés dans la municipalité de Malaga a été cons-
tante, et très marquée, depuis la fin des années nonante du siècle dernier. Cependant, il y a très 
peu recherche qui tentent de clarifier la perception que la population espagnole a du volume et de 
sa distribution spatiale dans la municipalité. Cette recherche tente de contribuer à combler cette 
lacune. Pour ça, nous avons comparé les proportions réelles d’étrangers et la répartition spatiale 
de ces immigrés, obtenue à partir du registre municipal des habitants, avec la perception des 
étudiants universitaires de Malaga sur cette réalité. Nos résultats indiquent que la perception de 
l’immigration étrangère dans la municipalité est supérieure à sa présence réelle; Nous avons éga-
lement détecté une tendance de la part des personnes interrogées à localiser les différents groupes 
d’immigrants où leur capacité supposée d’acquisition leur permettrait de résider.

Mots-clés: géographie de la perception; immigration étrangère; Malaga

1. Introducción
La población de origen extranjero establecida en España y en el municipio de Málaga ha aumen-
tado su número en las últimas décadas. Así lo reflejan las estadísticas demográficas, los medios 
de comunicación e incluso la observación directa por parte de los ciudadanos, debido a que la 
presencia de extranjeros ha introducido cambios en el paisaje humano y económico de la ciudad 
(proliferación de tiendas especializadas ligadas a esta nueva demanda, como carnicerías «halal», 
tiendas en las que se venden productos importados de consumo masivo en los países de origen 
de los inmigrantes, etc.).

El incremento de esta población ha venido acompañado de un aumento de la complejidad de los 
flujos en dos direcciones: por un lado, se ha producido un cambio en el modelo migratorio con 
una clara ruptura del tradicional (Fernández, 2009); por otro, hemos asistido a un cambio en el 
patrón inmigratorio generado por el alto grado de diversidad que ha adquirido el fenómeno en la 
actualidad. Un cambio que se ha manifestado en el debilitamiento de la corriente residencial y de 
consumo (protagonizada por los flujos procedentes del norte y centro de Europa) y en un refor-
zamiento simultáneo del patrón migratorio basado en la producción, con una definida vertiente 
laboral e integrado de forma mayoritaria por los naturales de los restantes continentes (Salvá, 
2003). El cambio e intensidad en la corriente migratoria ha suscitado un profuso y variado interés 
en el tratamiento de esta temática desde distintas perspectivas y desde el ámbito de las distintas 
ciencias sociales, entre ellas la Geografía.

Revisando las principales publicaciones científicas que incluyen trabajos sobre esta temática, uno 
de los aspectos más reiteradamente abordado ha sido el cambio de la posición española en los 
flujos migratorios, analizando sus causas, su intensidad y la diversidad de perfiles migratorios 
(Cebrián y Bodega 2006; Egea 2005; Urdiales y Ferrer, 2005; Fernández, 2009; Maguid y Martí-



308

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i2.6922
Larrubia, R. et al. (2019). La percepción de los estudiantes universitarios sobre la distribución espacial… 
Cuadernos Geográficos 58(2), 306-327

nez, 2008), así como las características sociodemográficas y las pautas de distribución territorial 
de estos flujos (Carvajal, 2005; González, 2005; Gil, 2008; Recher y Requena, 2009; Achebak et al, 
2017). También el impacto de la inmigración sobre la evolución de la población y sus componen-
tes dinámicos, haciendo hincapié en la revitalización de las tasas de crecimiento de la población, 
ha sido una parcela de especial interés para el análisis geográfico (Bayona, 2008; Pozo y García, 
2009; Olivera, 2005; Larrubia y Ocaña, 2012; Natera, 2012).

Desde el punto de vista económico han sido numerosos los trabajos empíricos que han tratado 
de evaluar el impacto de la inmigración sobre la situación laboral del país de acogida, así como 
los nichos laborales que pueden ocupar los inmigrantes (Izcara y García, 2003; Izquierdo, 2003; 
González, 2005; De Miguel, 2005; Redondo y Jiménez, 2007; Jimeno, 2009; Marcu, 2009; Correa 
y Tituaña, 2017). Conjunto al que hay que añadir, a raíz de la crisis económica de mediados de 
la primera década del presente siglo, un grupo de trabajos que centran su interés en las repercu-
siones que este fenómeno puede tener sobre la actividad laboral tanto de la población inmigrante 
como de la autóctona (Oliver, 2006; Cebrián, 2010; Aja et al. 2010, De Miguel, 2005; Martín et 
al., 2017).

Los aspectos jurídicos que acompañan a la inmigración, y sus consecuencias, han sido objeto de 
atención en el ámbito de la ciencia jurídica (Sagarra, 2003; Massó, 2003). Y un último aspecto a 
resaltar ha sido el análisis de la corriente migratoria desde la vertiente social, por un lado, el aná-
lisis de la segregación residencial de la población extranjera en ámbitos urbanos (Bayona, 2006; 
Martori, 2004; Natera, 2012; Thiers et al., 2017) y, por otro lado, la relación entre autóctonos y 
extranjeros, especialmente las actitudes de los primeros hacia los segundos, línea de análisis aten-
dida en especial desde el ámbito de la sociología, la antropología y la psicología social (Alvira y 
García, 2003; Colectivo IOÉ, 2003; García, 2009; Monreal et al, 2010; Moldes et al., 2018).

La inmigración extranjera en España ha sido, por tanto, abordada desde una multiplicidad de 
perspectivas y enfoques. Pero no son demasiado abundantes las investigaciones que indagan, 
desde una perspectiva geográfica, sobre la percepción que la población local tiene sobre los con-
tingentes de extranjeros con los que comparte el espacio urbano; el trabajo que se presenta se 
centra en ello, y ahí reside su originalidad. Recurriendo a técnicas desarrolladas desde la Geogra-
fía de la Percepción, su objetivo es comparar el origen, volumen y distribución espacial de la po-
blación extranjera residente en el municipio de Málaga, con la percepción que sobre estos ítems 
tienen los residentes españoles, en, nuestro caso, alumnos universitarios.

La contribución se estructura en cuatro apartados. El primero de ellos ahonda en la capacidad 
de esta corriente geográfica como método aplicable al análisis de la inmigración, esbozando a 
grandes rasgos su evolución e interés en el análisis de la inmigración. Tras indicar el método de 
obtención de la información, tanto la subjetiva como la objetiva, en el segundo apartado, en el 
tercero realizamos una breve mención a la evolución y distribución espacial de los extranjeros en 
el municipio malagueño en 2013; por último, en el cuarto mostramos la percepción que la pobla-
ción universitaria malagueña encuestada posee del volumen, distribución y origen del colectivo 
de inmigrantes presentes en el municipio, comparando posteriormente los resultados con los de-
rivados de la explotación del Padrón Municipal de Habitantes, que podríamos considerar como 
la realidad estadística. A partir de esta comparación será posible determinar las distorsiones del 
conocimiento de la población encuestada en relación al hecho analizado (Somoza, 2005).

Este enfoque resulta muy relevante desde el momento en que el ser humano no se comporta en el 
espacio urbano con racionalidad, sino que lo hace en función de la distorsionada y fragmentaria 
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imagen que posee de un determinado espacio, en la que influyen no sólo las características reales 
de dicho espacio, sino también las valoraciones y preferencias personales. Por ello, la percepción 
que los autóctonos tienen sobre el colectivo de inmigrantes extranjeros resulta de crucial impor-
tancia a la hora de identificar potenciales conflictos raciales y xenófobos que puedan generarse, y 
que deben ser conocidos para solucionarlos.

2. Aproximación a la geografía de la percepción y su aplicación práctica
Durante mucho tiempo el espacio se fotografiaba, se cartografiaba, se analizaba a través de da-
tos estadísticos, con documentación histórica, etc., pero el propio habitante, en su faceta de ser 
humano multidimensional quedaba ausente (Reques, 2006). La gran mayoría de los trabajos 
geográficos participaban de lo que podemos llamar una visión «externa», objetiva, es decir, un 
análisis de la realidad dominado por la confrontación de datos que reflejan características fun-
cionales, económicas o sociales del lugar y de las personas que lo habitan, y por el juicio crítico 
del investigador (Boira y Reques, 1992). Pero junto a esta perspectiva «exterior» de la realidad 
hay otra que describe el espacio geográfico principalmente a través de la experiencia personal del 
individuo; es por ello que, como indica Boira (1992), el espacio no puede ser interpretado como 
un campo neutro, sino como un espacio vivido de acuerdo con la percepción del ciudadano. En 
efecto, se ha demostrado que la imagen que el hombre tiene del espacio está dotada de identidad, 
de significado, de estructura, y varía según las características del individuo (edad, sexo, nivel 
cultural, status socioeconómico, etc.). De esta forma, dos dimensiones genéricas del espacio son 
posibles: una dimensión «subjetiva» superpuesta a otra «objetiva».

Con estos planteamientos, a finales de los años 50 del siglo XX en Estados Unidos fueron apare-
ciendo líneas de investigación fundamentadas en la Psicología y el Psicoanálisis que otorgaban a 
la investigación geográfica la posibilidad de complementar y ampliar con los aspectos subjetivos 
del espacio los resultados obtenidos desde otras metodologías (Vara, 2008a). Así nace la Geogra-
fía del Comportamiento y de la Percepción, que hunde sus raíces en los trabajos de Lynch (1960) 
y Lowenthal (1961), y con ella la subjetividad adquiere relevancia en la explicación de los hechos 
espaciales. Y aunque Vilá (1983) la define «como aquel enfoque geográfico que entiende el espa-
cio en función de su valor subjetivo, como espacio conocido y aprehendido individualmente, es 
el espacio vivido», en la práctica los estudios realizados han recogido también las percepciones 
de los grupos que conforman una comunidad.

El objetivo principal de esta corriente es estudiar las relaciones entre la representación mental que 
los individuos tienen del espacio y las conductas respecto al mismo, para lo cual tiene dos pilares; 
por un lado, admite la existencia de imágenes del medio en la mente del hombre, puesto que los 
lugares geográficos no solamente suelen estar fuera de nosotros con una existencia física que les 
pertenece, sino que también están dentro de nuestras mentes (Bosque et al., 1991). Por otro, la 
posibilidad de medirlas de forma adecuada.

En España la Geografía de la Percepción se desarrolló con cierto retraso con respecto al ámbito 
internacional lo que, según Reques (1992), se debió al gran arraigo que tenía en este país el para-
digma regional clásico en la Geografía universitaria, y el escaso peso que la Geografía tenía en el 
mundo universitario español hasta la década de los 70. Los trabajos de Capel (1973) y Estébanez 
(1979) dieron a conocer e impulsaron esta línea de investigación, siendo el primer estudio de 
Geografía de la Percepción el de Brunet y Segui (1977/78) relativo al ámbito urbano de Palma de 
Mallorca (Vara, 2008b). Efectivamente, en España los trabajos pioneros tuvieron como ámbito 
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prioritario de aplicación el espacio urbano: Lérida (Vilagrasa, 1982), Madrid (Aragonés Tapia, 
1985), Granada (Bosque et al. 1991), habiéndose también aplicado más recientemente a ciudades 
medias, como Yecla (Morales, 2012). Durante esta trayectoria se ha mostrado como un valioso 
instrumento de ayuda en el planeamiento urbano (Somoza, 2005), como ha quedado reflejado en 
el estudio del Plan de Ordenación del Territorio del Área Metropolitana de Granada (Fernández 
et al., 2001). Y, paralelamente, también se han ido desarrollando trabajos metodológicos sobre la 
relación entre la ciudad, percepción y comportamiento (Boira y Reques, 1992; Vara, 2008a; Vara, 
2010).

Como indica Vara (2008a) todos estos trabajos asentaron suficientemente los estudios de la per-
cepción en España, a la vez que se fueron diversificando con diferentes orientaciones temáticas. 
Especialmente relevante ha sido el empleo en la Geografía del Ocio y del Turismo, donde la 
percepción que los usuarios poseen sobre diferentes aspectos de los distintos destinos turísticos 
supone una visión subjetiva de suma importancia: proporciona una valiosa información a partir 
de la cual los gestores implicados en los destinos turísticos pueden tomar decisiones importantes 
de cara a la planificación turística (Ponce, 2004; Casals et al., 2001; Márquez y Sánchez, 2007; 
Rivera, 2015). Fruto de esta diversificación es también la aplicación a la planificación del medio 
rural (Millán, 2004; Llanos, 2010), al desarrollo local (Gutiérrez y Peña, 1996), el paisaje (Nogué, 
1992, Vila et al., 2009) o a la evaluación de la calidad de vida de la población desde una visión 
subjetiva, basada en la apreciación que las personas tienen sobre su bienestar social y sobre sus 
necesidades (Escribano, 2012).

Además, los planteamientos didácticos que tiene la Geografía de la Percepción han permitido 
que se diera el paso desde la aplicación práctica académica y profesional al ámbito educativo: 
en este sentido son notables las investigaciones que han incidido en la elaboración de material 
didáctico para la enseñanza de la Geografía en educación secundaria y bachillerato (Serrano, 
1992), o también la percepción que alumnos de distintas edades poseen sobre el barrio donde 
viven (García, 2015), formas de vida del planeta (Duran, 2006), o la propuesta de planificación 
de la ciudad de Valencia a través de la percepción de su espacio por los estudiantes universitarios 
(Morales, 2015).

Más cercana a nuestros intereses es una línea surgida a raíz de la generalización y/o globalización 
de la corriente migratoria. Se trata de la percepción que diversos colectivos de población po-
seen sobre los inmigrantes, línea de investigación desarrollada tanto por el colectivo de geógrafos 
como por sociólogos o psicólogos, entre otros, pero que se citan aquí por los indicadores que 
utilizan y las técnicas que emplean (encuestas fundamentalmente). Los estudios de las actitudes 
y percepciones de la población autóctona hacia la inmigración han sido abordados tanto por 
investigadores individuales como por organismos públicos o privados (CIS, Colectivo IOE, Fun-
dación Alternativa, Comunidades Autónomas, Ikuspegi, etc.), puesto que son elementos clave y 
esenciales para entender parte de los procesos de integración, cohesión social y convivencia de 
la sociedad.

Han sido varias las perspectivas desde las que la investigación ha afrontado esta temática: des-
de planteamientos muy generalistas que valoran la percepción global que la población española 
posee del colectivo de inmigrantes presentes en España (Rinken y Pérez, 2007), pasando por 
aquellas que se ciñen a un marco territorial concreto, como una región, o una provincia (Martín 
et al., 2016; Glashenn, 2014). Y aún otras que centran su interés en las diferentes percepciones 
que genera la diversidad de procedencia de los inmigrantes, tanto en el conjunto de la población 
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autóctona (Domingo, 1996, Cruz, 2011), como en distintos colectivos, especialmente jóvenes, 
tanto escolares como del ámbito universitario (De Miguel y Carvajal, 2007, Monreal et al., 2010).

Y, aunque con menor frecuencia, esta línea de investigación también ha asumido la perspectiva 
contraria, es decir, valorar la percepción que los inmigrantes poseen de la población y el territorio 
donde es recibida. Dos estudios se pueden citar, el de González (2007) que analiza el imaginario 
de las comunidades con mayor presencia en el país, así como las nuevas ideas conformadas a raíz 
de la experiencia con la realidad española, a partir del análisis del papel desempeñado por los 
medios de comunicación; mientras que el segundo (González, 2009) se centra en la percepción 
que el colectivo de inmigrantes (ecuatorianos y otros) posee de los espacios públicos madrileños.

3. Metodología
Son numerosas las técnicas utilizadas en los estudios de percepción con el objeto de poner en 
contraste espacio objetivo y subjetivo (Vara, 2008a), y aunque cualquier método utilizado para 
medir los fenómenos relacionados con la percepción plantea problemas, derivados de la dificul-
tad de analizar aspectos tan subjetivos como la satisfacción, las preferencias, etc. (Harvey, 1983), 
se basan siempre en experiencias observables.

Las técnicas más utilizadas han sido los test de asociación de palabras, los mapas mentales4 y los 
textos, todos ellos de carácter proyectivo. A ellos hay que sumar la recogida de datos mediante la 
observación directa, las encuestas en origen con estrategias de respuesta muy restringida (com-
pletar, elegir u ordenar) que permiten un análisis cuantificable sencillo, encuestas realizadas tanto 
a la población en general como a la estudiantil en particular (Gould P. y Whitew,1974; Estébanez, 
1979, 1981; Bosque y Escobar 1991; Buzai, 2011; Morales, 2015) y las entrevistas de raíz socioló-
gica, que tienen como gran ventaja la facilidad para la explotación de datos y su posterior cuanti-
ficación (Vara, 2008a y 2010). De todos estos métodos los más reiteradamente utilizados han sido 
los mapas mentales y las encuestas, empleados de forma independiente o combinados entre ellos.

Para la obtención de la información necesaria para esta investigación hemos seleccionado la en-
cuesta, que ofrece como ventaja con respecto a los mapas mentales la posibilidad de su utilización 
con personas que no tienen adquirida la capacidad de elaboración de un mapa, y una mayor fa-
cilidad para la explotación de los datos; analizando sus resultados podemos obtener las imágenes 
mentales que rigen el comportamiento de los habitantes de un lugar (Somoza, 2005). Es por ello 
que la encuesta es un instrumento habitualmente utilizado para el estudio de esta temática, y 
buena prueba de su transcendencia para la elaboración o corrección de determinadas políticas es 
la enorme difusión que tienen sus resultados en los medios de comunicación masivos. Al respec-
to, desde 1990 y con distintas cadencias temporales, en España se dispone de series de encuestas 
monográficas elaboradas por el Centro de Investigaciones Sociológicas sobre inmigración y ra-
cismo, y sobre actitudes hacia la inmigración, además de las elaboradas por Análisis Sociológico 
Económico y Político –ASEP-,el Centro de Estudios sobre Migraciones y Racismo –CEMIRA-, o 
el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, entre otras empresas y organismos. Si bien 

4. Utilizando conceptos de carácter psicológico, un mapa cognitivo sería una representación interna en la memoria a corto y 
largo plazo de la información del entorno que los sujetos alcanzan mediante la relación con su medio ambiente, y su existencia 
se fundamenta en la facilitación de los desplazamientos en dicho medio. (Gärling, 1989).En el campo de la Geografía, Estébanez 
señala que los mapas mentales son las imágenes del medio, y se toman como indicadores de procesos complejos de toma de deci-
siones espaciales por parte del hombre (Estébanez, 1979), pero a su vez serían las representaciones de dichas imágenes mentales 
(Estébanez, 1981).



312

Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 3.0 e-ISSN 2340-0129

DOI: http://dx.doi.org/10.30827/cuadgeo.v58i2.6922
Larrubia, R. et al. (2019). La percepción de los estudiantes universitarios sobre la distribución espacial… 
Cuadernos Geográficos 58(2), 306-327

este tipo de estudio aborda la percepción social que posee la población sobre las actitudes de los 
inmigrantes, su grado de segregación, etc., no incluye aspectos territoriales, lo que aumenta la 
originalidad del estudio que presentamos.

Con todo lo anterior en mente, hemos realizado un total de 308 encuestas a alumnos de la Uni-
versidad de Málaga de los Grados de Geografía y Gestión del Territorio, Historia, Química, e 
Ingeniería, durante el curso 2014/2015, con un rango de edad entre 18 y 23 años. La elección de la 
fecha de realización de la encuesta vino determinada por el hecho de que 2013 fue el año en el que 
se alcanzó el pico de extranjeros empadronados en el municipio, bajando de manera sistemática 
su número desde entonces. Por tanto, es razonable suponer que la imagen que los encuestados 
tienen sobre el volumen y distribución de este grupo de población se corresponde con los años 
en los que tenían mayor presencia en Málaga.

Los cuestionarios incluían 8 preguntas, todas del tipo abierto, esto es, preguntas a las que el en-
cuestado responde con total libertad, empleando sus propias palabras. Fueron agrupadas en tres 
partes: una primera de identificación de la localización de la vivienda del encuestado. La segunda 
parte, integrada por cuatro preguntas, indaga acerca del peso percibido de los inmigrantes en la 
población malagueña, preguntando tanto por el porcentaje total que suponen en la población del 
municipio, como por los barrios en los que su presencia es mayor y menor. Y un tercer grupo de 
preguntas se interesa por la distribución espacial de los extranjeros. En este sentido, el cuestio-
nario, que se adjunta en un anexo, iba acompañado de un mapa del municipio (Mapa 1) donde 
se representaban los distintos distritos el fin de que los estudiantes pudieran señalar en cada uno 
la percepción que tenían acerca de la localización y peso de los extranjeros. La realización de la 
encuesta tuvo lugar durante una sesión lectiva de asignaturas obligatorias de cada uno de los 
Grados, amablemente cedida por los docentes de las mismas, con la presencia del encuestador 
durante el desarrollo de la encuesta. De esta forma se aseguraba la presencia de los alumnos, que 
podrían resolver directamente con el encuestador las dudas que se les pudiesen presentar.

Mapa1. Distritos del municipio de Málaga

Fte: Ayuntamiento de Málaga. Elaboración propia.
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Pese a ser abiertas, en realidad las opciones de respuesta por parte de los encuestados estaban cir-
cunscritas a nacionalidades, barrios o porcentajes, por lo que su tabulación no planteó problema 
alguno: tan sólo debieron repartirse las nacionalidades en los siete grupos que indicamos en el 
párrafo siguiente, y adscribir los diferentes barrios a los distritos correspondientes; con ello, se 
pudo proceder a la comparación de los resultados con la imagen objetiva de los extranjeros.

Por su parte, para la obtención de dicha imagen objetiva de los inmigrantes extranjeros en lo rela-
tivo a su origen, número y distribución espacial se ha utilizado la base estadística del Padrón Mu-
nicipal de Habitantes de 2013, facilitada por el Ayuntamiento de Málaga. Somos conscientes de 
que la práctica totalidad de las fuentes estadísticas disponibles infravaloran la presencia de inmi-
grantes extranjeros, cualquiera que sea su procedencia; sin embargo, se ha indicado (Leiva,2014) 
que el Padrón Municipal de Habitantes es una fuente más inclusiva que otras disponibles anual-
mente, como el Registro de Permisos de Residencia. En este sentido, el impacto sobre los niveles 
de empadronamiento de la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 24 de abril de 2012, que 
afectaba, entre otros, a la cobertura sanitaria vía empadronamiento, no ha sido aún estudiado en 
profundidad. Pero un análisis exploratorio de los datos empleados para una investigación sobre la 
migración de latinos en España (Quintero, 2015), indica que no habría afectado a sus resultados, 
que toman como último año el 2013, precisamente la misma fecha a la que se refiere la nuestra. 
De cualquier manera, y pese a los problemas que efectivamente presenta, el Padrón es, probable-
mente, la mejor –sino la única – fuente disponible que nos permite indagar acerca del número y 
distribución espacial de los extranjeros a nivel intramunicipal; además, en el caso del municipio 
de Málaga es la única que adscribe la información estadística no a la sección censal, sino al barrio, 
unidad territorial con significado sociológico y reconocible por los habitantes de la ciudad en la 
que se inserta. Como anteriormente indicamos, 2013 fue el año en el que más extranjeros había 
empadronados en el municipio, un total de 50.394. La base de datos contiene, para cada individuo 
empadronado, su nacionalidad y distrito de residencia, lo que permite tanto agrupar por grandes 
orígenes a la población, como geolocalizarla. La ventaja que tiene el empleo de esta base es que 
contamos con los registros individuales de los 568.479 empadronados, lo que permite conocer de 
manera exhaustiva la nacionalidad de cada uno de ellos (no sólo las principales nacionalidades, 
o regiones de origen), y agruparlos de manera más eficiente. Las 142 nacionalidades presentes en 
2013 en el municipio de Málaga han sido repartidas en siete grupos: europeos del Este, asiáticos, 
latinoamericanos del Cono Sur (argentinos, chilenos y uruguayos), resto de latinoamericanos, 
occidentales desarrollados, magrebíes (argelinos, egipcios, marroquíes, mauritanos y tunecinos) 
y subsaharianos. El resto de nacionalidades fue agrupado en la categoría «otras nacionalidades», 
pero finalmente no ha sido incluido en los resultados que presentamos; esto es así porque ningu-
na de las 22 nacionalidades que lo conforman fue citado por los encuestados, lo que es compren-
sible desde el momento en que en el Padrón aparecen con tan sólo 465 representantes.

4. Resultados
Antes de comparar la percepción que tienen los estudiantes universitarios encuestados sobre el 
número y la distribución espacial de los extranjeros en el municipio de Málaga, creemos que es 
necesario dar cuenta, si quiera sea de manera somera, a la evolución de sus contingentes. Las 
cifras oficiales del Padrón Municipal de Habitantes (Cuadro 1) ponen de manifiesto que la evo-
lución de la población del municipio de Málaga desde 1998 fue ligeramente ascendente hasta 
finales de la década pasada, con un repunte en el volumen de crecimiento a partir de 2003, y de 
signo contrario hasta 2013, año al que queda referida nuestra investigación. Desde aquí, se ha re-
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gistrado un leve incremento del total de empadronados en la capital malagueña. Es el contingente 
de extranjeros el principal responsable de estas dinámicas contrapuestas: sus volúmenes se incre-
mentaron de manera muy importante especialmente a partir de 2003, alcanzando su máximo en 
2013. Pero, a partir de ese año, el descenso de los empadronados no españoles ha sido continuo 
y muy marcado, perdiendo algo más de 7.000 integrantes en tan sólo cuatro años. En contraste, 
la pauta de evolución de la población española ha sido mucho más errática, coexistiendo años de 
incremento con otros de descenso en sus contingentes.

Como consecuencia de ello, si en estos 18 años la población extranjera empadronada en el muni-
cipio de Málaga se ha multiplicado por diez, hasta alcanzar hoy los 42.507 empadronados (50.394 
fue el pico, en 2013), la española se ha incrementado únicamente en algo menos de 4.000 per-
sonas. Y debido a este aumento diferencial de población, la tasa de extranjería se ha elevado al 
7,46% en 2017 (8,86% en 2013) (Cuadro 1). Puede afirmarse, por tanto, que el grueso del aumen-
to de población que ha experimentado el municipio de Málaga se debe a los aportes de los empa-
dronados extranjeros; de los 41.927 empadronados más que había en 2017 con respecto a 1998, 
nada menos que 37.839 se deben a nuevos empadronados extranjeros, y tan sólo 4.088 se deben a 
aportes de españoles. Correlativo a ello es el incremento de la tasa de extranjería desde finales de 
los 90, pasando de representar en torno al 1% de la población a casi el 9% en el momento álgido 
de la corriente inmigratoria (2013).

Cuadro 1. Evolución de la población del municipio de Málaga, discriminada por origen (1998/2017)

Padrón Extranjeros Españoles Total % 
extranjeros Padrón Extranjeros Españoles Total % 

extranjeros

1998 4.668 523.411 528.079 0,88 2008 43.252 533.473 576.725 7,5

1999 5.140 525.413 530.553 0,97 2009 46.158 531.726 577.884 7,98

2000 6.226 525.339 531.565 1,17 2010 47.769 529.326 577.095 8,27

2001 8.351 525.856 534.207 1,56 2011 47.925 520.105 568.030 8,44

2002 11.722 523.964 535.686 2,19 2012 48.966 518.467 567.433 8,63

2003 17.920 536.688 554.608 3,23 2013 50.394 518.085 568.479 8,86

2004 23.515 534.750 558.265 4,21 2014 46.030 520.883 566.913 8,12

2005 30.233 530.522 560.755 5,39 2015 44.465 524.665 569.130 7,81

2006 39.289 534.620 573.909 6,84 2016 42.916 526.193 569.009 7,54

2007 37.843 536.510 574.353 6,58 2017 42.507 527.499 570.006 7,46

Fuente: INE y Ayuntamiento de Málaga. Datos padronales a 1 de enero. Elaboración propia.

Este incremento del volumen de población extranjera en el municipio de Málaga debe enmarcar-
se en lo que se ha venido a denominar «proceso de centralización» de la población extranjera en 
el conjunto del área metropolitana malagueña (Fullauondo, 2007). Así, si bien serían sus muni-
cipios periféricos5 los que proporcionalmente contendrían un volumen de extranjeros mayor en 
relación con el municipio central, desde 2001 los mayores volúmenes de población no española 
se habrían dirigido hacia éste último, desembocando en un aumento del peso de la ciudad central 
en detrimento de la periferia. Esta situación de presencia de extranjeros –con motivaciones bási-
camente residenciales – en los municipios aledaños a Málaga ya había sido puesto de manifiesto 

5. La delimitación del área metropolitana malagueña que emplea el autor es la del Ministerio de la Vivienda, fechada en 2005, e 
incluye a Málaga, como municipio principal, más Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Rincón de la Victoria, Cártama 
y Alhaurín de la Torre. Los cuatro primeros municipios forman parte del núcleo de la Costa del Sol Occidental, y la presencia en 
ellos de población europea es de larga data.
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por Ocaña en los ochenta, indicando que tan sólo en Torremolinos (entonces todavía incluido en 
el municipio de Málaga) este segmento de población tenía alguna representación notable, mien-
tras que en el interior de Málaga capital tan sólo áreas muy concretas y escasas, como La Palmilla, 
Miraflores de los Ángeles o La Malagueta, contaban con algunos contingentes reseñables (Ocaña, 
1988). Sin embargo, la nueva –e importante – corriente inmigratoria hacia España ha venido es-
poleada por una demanda de puestos de trabajo encuadrados en servicios personales, pero tam-
bién por una demanda de mano de obra, sin demasiada cualificación, por parte de construcción 
y hostelería, lo que ha incrementado notablemente el flujo de inmigrantes a España (Leal, 2007) y, 
desde luego, al municipio malacitano; y es en este contexto en el que debemos integrar la llegada 
de los contingentes de extranjeros al municipio de Málaga desde comienzos de este siglo, un pro-
ceso reciente y en el que los inmigrantes laborales son los grandes protagonistas de la corriente 
inmigratoria (Carvajal, 2005), con muy poca presencia en el municipio de nacionalidades como 
la británica o la alemana, más vinculadas a la corriente residencial y con fuerte presencia en otros 
municipios, como Mijas o Benalmádena (Podadera y Calderón, 2016).

En este contexto, no debe extrañar que el análisis de las cifras globales de población extranjera 
ponga de manifiesto que el colectivo más representado es el que hemos venido a denominar «res-
to de latinoamericanos» (especialmente paraguayos y peruanos), representando los europeos del 
este prácticamente el mismo porcentaje. Magrebíes (marroquíes en su inmensa mayoría) y nacio-
nales de países occidentales desarrollados completan la nómina de los orígenes de los extranjeros 
afincados en la capital malagueña con porcentajes sobre el total de extranjeros superiores al 10%. 
Esta población no se distribuye, ni se distribuía, de manera homogénea en el interior del muni-
cipio, por lo que un aspecto de interés en el análisis es su distribución territorial. Un desglose 
pormenorizado para los distintos distritos que componen el municipio de Málaga permite ob-
servar que en 2013, el año de referencia de nuestra investigación, era el 7 (Carretera de Cádiz) el 
que más inmigrantes extranjeros concentraba (11.329 en 2013), seguido por los distritos Centro 
(10.372) y Bailén-Miraflores (6.796), aglutinando entre los tres más de la mitad de los extranjeros 
del municipio. En el otro extremo se encuentran los distritos Campanillas y Puerto de la Torre, 
que con 840 y 1.160 empadronados extranjeros eran en los que este contingente estaba menos 
representado.

Si el número absoluto de extranjeros da cuenta de la intensidad del fenómeno, el porcentaje que 
suponen sobre el total de residentes nos muestra la incidencia del mismo, elementos ambos que, 
indudablemente, inciden en la percepción sobre este contingente. Así, atendiendo a la proporción 
de extranjeros por distritos con respecto al total de habitantes de cada uno de ellos, se observa 
cómo la mayor proporción de población extranjera se encuentra en los distritos 1 y 4 (Centro y 
Bailén-Miraflores, respectivamente), donde más del 10% de los habitantes tenían nacionalidad 
distinta a la española. En el resto de distritos el porcentaje de extranjeros con respecto al total de 
habitantes se situaba por debajo del valor municipal, en algunos con porcentajes muy inferiores 
(por debajo del 5%) como en Teatinos, Campanillas y Puerto de la Torre.

La distribución de los inmigrantes por nacionalidades pone de manifiesto el predominio de la 
población latinoamericana (excluido el Cono Sur) y provenientes de países occidentales desarro-
llados en 4 de los 11 distritos, los magrebíes en dos y los europeos del este en uno. Y es con esta 
realidad derivada de la explotación de las cifras del Padrón de Habitantes con la que comparare-
mos la percepción que los encuestados tienen sobre el volumen, origen y distribución espacial de 
los extranjeros empadronados en el municipio de Málaga.
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Para ello debemos partir de la base de que plantear el tema de la percepción y concretar la imagen 
que la población, en nuestro caso jóvenes estudiantes universitarios malagueños, posee de los 
inmigrantes resulta siempre complicado. Y recordemos que estamos comparado los resultados 
de la encuesta con la información padronal correspondiente a 2013.

En relación al volumen de inmigrantes extranjeros existente en el municipio de Málaga es desta-
cable la percepción por parte de la población encuestada de la existencia de una cantidad elevada; 
prueba de ello es que la proporción de extranjeros percibida (22,1%) casi triplica la real (8,8%), 
con una desviación estándar de 11,8. En este contexto general, no hay grandes diferencias por 
género en la percepción del volumen de inmigrantes; las mujeres elevan la proporción un punto 
y medio respecto a la media global y los hombres la sitúan un punto por debajo

Dicha percepción en algunos casos está muy relacionada con el lugar en el que vive el encuestado. 
Prueba de ello es que las valoraciones más elevadas corresponden a los encuestados que viven en 
los distritos 1, 4 y 5 (Centro, Bailen-Miraflores y Palma-Palmilla) donde las proporciones reales 
son las más elevadas de la ciudad (Cuadro 2): el centro urbano debido a su papel de confluencia 
principal de la población en las ciudades y, en los dos restantes por tratarse de distritos de status 
social bajo o muy bajo que aglutinan a población de muy diverso origen, debido a valores bajos 
en el precio de la vivienda, a lo que hay que añadir las buenas comunicaciones urbanas e interur-
banas de los tres distritos, aspecto que incide favorablemente en su elección por los inmigrantes, 
tal y como se ha puesto de manifiesto en diferentes estudios (González, 2012). Los encuestados 
también señalan los distritos 10 y 11 (Puerto de la Torre y Teatinos) como con una proporción 
de extranjeros alta. Sin embargo, estos distritos son los que ostentan las proporciones reales más 
bajas, al tratarse de zonas de reciente expansión urbana que, aunque poseen una elevada variedad 
de viviendas disponibles, su comparativamente elevado precio es un factor disuasorio para los 
inmigrantes. En el extremo opuesto, la población que vive en los distritos 2 y 3 (Este y Ciudad 
Jardín) es la que percibe la existencia de un menor número de inmigrantes en el municipio, coin-
cidiendo con los distritos, salvadas las diferencias, que más se ajustan a la realidad: en el caso del 
distrito Este, por su condición de barrio de status social por encima de la media de la ciudad y, en 
el caso de Ciudad Jardín, porque se trata de un barrio muy saturado demográficamente y con un 
parque inmobiliario muy limitado en su oferta.

En cuanto al origen de los inmigrantes, hay que apuntar que de forma genérica la población tiene 
conciencia de la gran diversidad de orígenes que integra la corriente inmigratoria hacia la ciudad: 
en total indicaron 68 procedencias distintas. Si bien es cierto que los encuestados son conscientes 
de la gran diversidad de orígenes de los inmigrantes extranjeros, también lo es el que la percep-
ción que tienen sobre el origen concreto de los mismos es muy diferente a la realidad. Los datos 
del Padrón nos informan de la existencia de tres grupos de extranjeros que juntos superan el 60% 
del conjunto de estos inmigrantes en el municipio malagueño: los procedentes del conjunto de 
países de Latinoamérica (21,16%), los que proceden de países del Este de Europa (20,79%), y la 
población procedente del Magreb (18,61%). Pero los encuestados aprecian una realidad diferente: 
según ellos la población magrebí es la más cuantiosa, representando al 20,69% de los extranjeros, 
situándose tras ellos en esta imagen mental los subsaharianos, que alcanzarían el 18,03% (dupli-
cando la representatividad respecto a la realidad que nos ofrece el Padrón), y los asiáticos, que 
en este caso casi multiplican por tres su presencia en el imaginario de los encuestados: 20,79%, 
frente al 6,22% real.
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Cuadro 2. Proporción de extranjeros del municipio de Málaga percibida según distrito de residencia del 
encuestado, y tasa de extranjería de dicho distrito

DISTRITOS Percepción de la población encuestada según 
distrito en el que reside

Proporción real de extranjeros en 
el distrito (2013)

Nº Denominación Proporción de 
Extranjeros

Desviación

1 Centro 23,09% 7,98% 12,3%

2 Este 16,44% 8,76% 7,58%

3 Ciudad Jardín 16,83% 12,16% 5,08%

4 Bailén –Miraflores 23,50% 13,98% 10,75%

5 Palma-Palmilla 25,75% 10,44% 11,63%

6 Cruz Humilladero 22,47% 11,76% 9,24%

7 Carretera de Cádiz 21,81% 7,56% 9,33%

8 Churriana 20,02% 6,80% 8,42%

9 Campanillas 20,60% 8,74% 4,44%

10 Puerto de la Torre 23,25% 13,00% 4,27%

11 Teatinos 22,91% 15,99% 3,79%

- Total municipio 22,1% 11,82% 8,80%

Fuente: Padrón habitantes 2013. Encuestas 2014/2015. Elaboración propia.

En este sentido pareciera que las características étnicas influyen notablemente en las respuestas 
de los encuestados. Si nos planteamos ¿en quienes piensan los encuestados cuando se les pre-
gunta por la inmigración extranjera?, o ¿quiénes son los otros para los encuestados?, aunque la 
composición de la población inmigrante extranjera es muy variada, son los que tienen rasgos ra-
ciales más diferentes a los propios (magrebíes, asiáticos y subsaharianos) los más señalados como 
aquellos con los que tiende a asociarse la figura del extranjero. Este hecho permite afirmar que 
estos tres grupos, y en especial el primero, encarnan la visibilidad social de este fenómeno. Una de 
las razones puede residir en el efecto de un prejuicio racial, que hace no sólo que un grupo resulte 
sobre representado en el imaginario colectivo, sino también que su valoración sea muy distinta. 
Otra razón, como se ha puesto de manifiesto en algunos estudios (Pumares, 1996) radica en el 
elevado uso de la calle que hacen algunos grupos de extranjeros (magrebíes, subsaharianos), en 
consonancia con el que realizan en sus lugares de origen. Este hecho los hace más visibles para 
los autóctonos, máxime si la vivienda no reúne las condiciones adecuadas6, lo que les impulsa a 
buscar lugares donde reunirse, decantándose por los espacios públicos, por lo general céntricos, 
por su mayor accesibilidad al transporte público. Por tanto, el hecho de «estar en la calle», unido 
a su fácil identificación por sus rasgos físicos y vestimentas, son factores que inciden en esta sobre 
representación en la percepción de los encuestados sobre el volumen y origen de los inmigrantes 
extranjeros.

En lo referente a la localización espacial de los extranjeros tomados como conjunto, la encuesta 
ha revelado coincidencias entre la situación real y la percibida. El Padrón indica que son, por 
este orden, los distritos Centro, Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero los que mayores por-
centajes de extranjeros concentran (Gráfico 1); también para los encuestados estos dos últimos 
distritos están entre los tres con mayor porcentaje de esta población, pero en lo relativo al Centro 
la diferencia entre lo real y lo percibido es muy llamativa, la mayor de todas las reflejadas en di-

6. Natera (2015) ha mostrado cómo los marroquíes y subsaharianos están muy sobre representados en el parque de viviendas en 
ruinas o en mal estado en la capital malagueña.
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cho gráfico. En el otro extremo de la escala, son efectivamente los distritos Teatinos, Puerto de 
la Torre y Campanillas, por este orden, donde menos extranjeros hay, hecho percibido a la per-
fección por los encuestados. Como anteriormente indicamos, llama la atención el hecho de que 
estos perciban que en el Centro haya menos inmigrantes extranjeros de los que realmente hay, 
y que, por el contrario, en Palma-Palmilla la percepción sea justamente la contraria, una mayor 
presencia percibida que presencia real. En ambos casos subyacerían opiniones preconcebidas, 
pero de signos encontrados. En el caso de Palma-Palmilla, los encuestados perciben que son 
magrebíes y subsaharianos los orígenes mayoritarios –sin serlo en realidad-, contingentes neta-
mente laborales y, en el imaginario colectivo, de bajos recursos. Los encuestados han relaciona-
do, por tanto, bajos recursos con espacio urbano degradado (este distrito contiene alguno de los 
barrios más degradados y socialmente peor considerados de la capital). Situación contraria es la 
correspondiente a los extranjeros provenientes de los países occidentales desarrollados, de altos 
ingresos en el imaginario colectivo y que, como más adelante veremos, se han localizado en las 
mejores áreas residenciales del municipio, los distritos Centro y Este. Según los encuestados, son 
pocos los residentes de este origen existentes en Málaga, y por tanto, también sería escasa la pre-
sencia de extranjeros en las áreas mejor valoradas de la ciudad, como el centro. Una vez más, los 
encuestados tienden a localizar a los extranjeros «donde les corresponde» en función de su nivel 
adquisitivo percibido, y es significativo el que también en el distrito Este sea menor la percepción 
que la realidad del volumen de extranjeros residentes.

Gráfico 1. Distribución de inmigrantes extranjeros (Real/Percibida) en los distritos de Málaga

Fuente: Padrón habitantes 2013. Encuestas 2014/2015. Elaboración propia.

Podemos profundizar un poco más en esta cuestión, en dos direcciones; en primer lugar, pre-
guntándonos por la percepción que los encuestados tienen acerca de cómo se distribuyen los 
grupos de extranjeros en el espacio urbano, esto es, cuál es la distribución de los siete grupos de 
orígenes en los once distritos del municipio. En segundo, preguntándonos por la percepción que 
los encuestados tienen de la composición por origen de los extranjeros residentes en cada uno de 
dichos distritos.

Los resultados de la primera aproximación se muestran en el cuadro 3. De su análisis pueden 
extraerse al menos dos hechos relevantes: el primero de ellos es la percepción de la ausencia de 
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determinados grupos de nacionalidades en algunos distritos; especialmente destacable es el caso 
de los magrebíes, que, según los encuestados, no estarían presentes nada menos que en 5 de los 11 
(distrito 2 y distritos del 8 al 11). Es el mismo caso de latinoamericanos del Cono Sur (ausentes, 
según los encuestados, en los distritos 9 y 11), y subsaharianos (ausentes en 3, 9 y 10). En este sen-
tido, es significativo señalar que todos estos distritos coinciden con aquellos en los que realmente 
el peso de estos tres colectivos es menor, menos del 5% de los mismos residen en ellos.

Cuadro 3. Distribución de los extranjeros por distrito, según origen. Realidad y percepción (en cursivas)

Distritos Asiáticos EU Este Latinos 
Cono Sur

Resto 
latinos Magrebíes Occ. Des. Subsa-harianos

1 Centro 20,08%

14,55%

20,21%

9,72%

20,45%

23,33%

22,86%

16,67%

19,39%

12,12%

23,42%

12,50%

10,69%

7,83%

2 Este 3,49%

2,73%

9,28%

5,56%

11,50%

6,67%

7,51%

2,78%

4,21%

0,00%

20,85%

40,91%

1,09%

3,48%

3 C. Jardín 3,11%

5,45%

3,67%

15,28%

2,70%

0,00%

3,66%

4,17%

3,81%

8,33%

2,66%

10,23%

6,44%

6,96%

4 Bailén-
Miraflores

11,31%

8,18%

9,49%

13,89%

12,11%

6,67%

13,62%

9,72%

14,36%

17,42%

7,54%

4,55%

27,62%

12,17%

5 Palma-
Palmilla

1,19%

2,73%

6,89%

13,89%

1,80%

3,33%

2,88%

5,56%

13,29%

18,94%

2,80%

0,00%

18,90%

19,13%

6 Cruz 
Humilladero

21,56%

20,91%

16,19%

15,28%

16,44%

20,00%

18,00%

18,06%

17,73%

25,00%

9,61%

4,55%

14,64%

30,43%

7 C. Cádiz 27,13%

25,45%

27,14%

23,61%

21,20%

33,33%

22,82%

30,56%

17,89%

17,42%

16,11%

4,55%

17,44%

16,52%

8 Churriana 4,39%

6,36%

2,69%

1,39%

4,53%

3,33%

1,94%

5,56%

1,90%

0,00%

7,49%

13,64%

0,41%

1,74%

9 Campanillas 2,43%

0,00%

1,36%

0,00%

1,60%

0,00%

1,55%

0,00%

1,81%

0,00%

2,17%

3,41%

0,45%

0,00%

10 P. Torre 1,12%

0,91%

1,76%

0,00%

4,41%

0,00%

2,41%

2,78%

3,08%

0,00%

3,19%

2,27%

1,13%

0,87%

11 Teatinos 4,20%

5,45%

1,31%

0,00%

3,25%

3,33%

2,75%

4,17%

2,53%

0,00%

4,16%

3,41%

1,19%

0,00%

Fuente: Padrón habitantes 2013. Encuestas 2014/2015. Elaboración propia.

El segundo hecho que queremos destacar es el correspondiente a los extranjeros provenientes 
de países occidentales desarrollados, cuyo peso percibido en el distrito 2, Este, dobla al real, al 
igual que en el 8, Churriana y, en menor medida, en Ciudad Jardín. La explicación a este hecho 
debe buscarse en que son percibidos como población de altos recursos, y la tendencia parece ser 
«situarlos» en las áreas del tejido urbano consolidado mejor valoradas (distrito Este), y allí donde 
el diseminado es también de calidad (distrito Churriana, que incluye urbanizaciones como Gua-
dalmar, y es colindante con el litoral oeste). En el otro extremo de la escala, consideran que es en 
el distrito socialmente más degradado (Palma-Palmilla) donde su presencia es menor. Pareciera 
que hay una asociación entre supuesto nivel económico de este conjunto de inmigrantes y calidad 
constructiva y ambiental de las áreas en las que mayoritariamente residen.
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Nos centraremos ahora en la segunda de las aproximaciones, esto es, en la percepción de cuál es 
la composición por origen del contingente de extranjeros residente en cada uno de los distritos, 
información que se muestra en el cuadro 4.

Cuadro 4. Composición por origen de los extranjeros residentes en los distritos municipales. Realidad y 
percepción (en cursivas)

Distrito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Asiaticos 6,17%

20,25%

2,49%

5,77%

5,24%

12,24%

5,41%

12,68%

1,06%

4,35%

8,38%

17,56%

7,89%

22,05%

8,51%

25,93%

9,46%

0,00%

2,83%

16,67%

9,98%

46,15%

Europeos del este 20,73%

8,86%

22,09%

7,69%

20,70%

22,45%

15,17%

14,08%

20,47%

14,49%

21,02%

8,40%

26,35%

13,39%

17,46%

3,70%

17,68%

0,00%

14,90%

0,00%

10,44%

0,00%

Latinoamericanos 
(ConoSur)

6,93%

8,86%

9,03%

3,85%

5,03%

0,00%

6,39%

2,82%

1,77%

1,45%

7,05%

4,58%

6,80%

7,87%

9,70%

3,70%

6,85%

0,00%

12,31%

0,00%

8,54%

7,69%

Resto 
latinoamericanos

23,87%

15,19%

18,18%

3,85%

21,03%

6,12%

22,16%

9,86%

8,73%

5,80%

23,78%

9,92%

22,55%

17,32%

12,80%

14,81%

20,42%

0,00%

20,73%

33,33%

22,26%

23,08%

Magrebíes 17,81%

20,25%

8,97%

0,00%

19,24%

22,45%

20,53%

32,39%

35,36%

36,23%

20,61%

25,19%

15,55%

18,11%

11,00%

0,00%

21,05%

0,00%

23,24%

0,00%

17,99%

0,00%

Occidentales 
desarrollados

18,19%

13,92%

37,53%

69,23%

11,35%

18,37%

9,12%

5,63%

6,30%

0,00%

9,44%

3,05%

11,84%

3,15%

36,73%

44,44%

21,30%

100,00%

20,40%

33,33%

25,00%

23,08%

Subsaharianos 5,12%

11,39%

1,21%

7,69%

16,92%

16,33%

20,58%

19,72%

26,20%

31,88%

8,86%

26,72%

7,90%

14,96%

1,24%

7,41%

2,74%

0,00%

4,45%

16,67%

4,42%

0,00%

Distritos: 1: Centro 2: Este 3: Ciudad Jardín 4: Bailén-Miraflores 5: Palma-Palmilla 6: Cruz de Humilladero 7: Carretera de Cádiz 
8: Churriana 9: Campanillas 10: Puerto de la Torre 11: Teatinos 

Fuente: Padrón habitantes 2013. Encuestas 2014/2015. 
Elaboración propia.

El distrito en el que los encuestados parecen ser más conscientes de la distribución de los extran-
jeros por origen es Palma-Palmilla (número 5), en el que la percepción de que los grupos mayori-
tarios son magrebíes (se percibe un peso mayor del real), subsaharianos y europeos del este (que 
son percibidos como con menos porcentaje del que realmente ostentan) se ajusta a la realidad. De 
nuevo aparece la tendencia a situar a los extranjeros en el espacio urbano según su capacidad eco-
nómica percibida. Y también hay una percepción bastante ajustada al Padrón de la composición 
de los distritos Este (número 2) y Centro (número 1), por un lado, y Bailén (número 4) y Ciudad 
Jardín (número 3), por otro. En los dos primeros los encuestados perciben adecuadamente la 
importante presencia de extranjeros provenientes de países occidentales desarrollados (en el caso 
del primero, doblando el porcentaje real), acompañados de los oriundos de países del este euro-
peo en el Centro, lo cual es cierto, y refuerza la idea de la existencia de opiniones preconcebidas 
con respecto a este grupo de extranjeros, a las que ya hicimos referencia. Sin embargo, no son 
conscientes de la presencia del resto de latinoamericanos, el segundo grupo en el Distrito Este y 
el primero en el Centro, muestra de la tendencia a situar a cada grupo de extranjeros «donde les 
corresponde» en función de su capacidad económica percibida; en este caso, pareciera que en el 
imaginario de los encuestados este origen, de características eminentemente laborales, no tendría 
capacidad para asentarse en estos dos distritos, considerados como de elevada calidad residen-
cial, especialmente el Este. Por su parte, las respuestas concernientes a Bailén y Ciudad Jardín 
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indican una percepción adecuada el peso de europeos del Este, magrebíes, subsaharianos (a los 
que hay que añadir los nacionales de países occidentales desarrollados en Ciudad Jardín); pero, 
una vez más, los encuestados no son conscientes de la importancia del resto de latinoamericanos 
en la colonia de extranjeros residentes en ellos.

Tampoco en Teatinos (número 11) y Carretera de Cádiz (número 7) la percepción global se se-
para demasiado de la realidad: los encuestados son conscientes de la presencia entre ellos de los 
grupos que el padrón identifica como mayoritarios en ambos distritos (resto de latinoamericanos 
y occidentales desarrollados en Teatinos, resto de latinoamericanos , europeos del este y magre-
bíes en Carretera de Cádiz), pero en ambos casos otorgan un peso desproporcionado a los asiá-
ticos, hecho probablemente derivado de la presencia en dichos distritos de una gran cantidad de 
comercios mayoristas orientales en ellos.

En el resto de distritos la percepción ya no es tan ajustada como en los anteriores: la distribución 
por origen que los encuestados tienen en mente difiere considerablemente de la real en el caso de 
Churriana (número 8), donde si bien es cierto que los nacionales de países occidentales desarro-
llados son percibidos como los más numerosos, como el padrón indica, y reconociendo también 
el peso del resto de latinoamericanos, en lo relativo al resto de orígenes la percepción es muy 
diferente de la realidad: la distribución percibida dibuja un peso comparativamente desmesurado 
de asiáticos, mientras que los europeos del este y, especialmente, los magrebíes, son «invisibles» 
para los residentes en este distrito.

5. Conclusiones
El municipio de Málaga cuenta con una notable colonia de inmigrantes extranjeros, resultado de 
un flujo que en los últimos años ha tomado un cariz marcadamente laboral, contingente que no 
está distribuido homogéneamente por el tejido urbano de la capital malagueña. Esta corriente 
inmigratoria ha dado lugar a la aparición de un número de estudios desde la geografía centra-
dos en la evolución de sus volúmenes, su distribución espacial o sus niveles de diferenciación 
residencial, pero, al contrario que en otros lugares, son muy escasos los relativos a la percepción 
que tienen de los extranjeros los residentes españoles. En este sentido, y pretendiendo rellenar en 
parte este hueco, hemos realizado un estudio comparativo de la percepción del origen, volumen 
y distribución de la población inmigrante extranjera en el municipio de Málaga, y su grado de 
ajuste con la realidad.

El análisis e interpretación de los datos obtenidos de encuestas, y de su comparación con los 
padronales, nos permiten realizar algunas conclusiones y reflexiones finales. El aspecto más sig-
nificativo a destacar es la semejanza entre los datos reales y la percepción de la población encues-
tada (308 estudiantes universitarios malagueños) sobre el grueso de los ítems analizados. En este 
sentido, la población encuestada es consciente de la notable presencia que tienen los inmigrantes 
extranjeros en el municipio, es más, la proporción percibida supera a la real. Esto va intrínseca-
mente relacionado con el concepto de alteridad: los jóvenes tienen una imagen muy clara de quie-
nes son «los otros» para ellos, de forma que cuando piensan en otra nacionalidad están pensando 
en los norteafricanos (magrebíes, principalmente), subsaharianos (senegaleses, principalmente) 
y asiáticos (chinos). Esto refuerza la percepción de una cantidad muy elevada, por comparación 
con la realidad, de inmigrantes extranjeros. Lógicamente en ello tiene mucho peso la creación 
y formación de estereotipos sobre el otro por parte de los jóvenes, que vienen a confirmar que 
cuando se piensa en otra nacionalidad se hace referencia a aquellas que tienen rasgos raciales más 
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alejados de los propios. El hábito de estar en la calle, unido a su fácil identificación por sus rasgos 
físicos y vestimentas, los hace más visibles. En la vertiente contraria, aquellos que no responden a 
estas premisas son menos evidentes a los ojos de los autóctonos, y ello afecta a la percepción que 
se tiene de su número.

En relación a la distribución espacial de los extranjeros, hay bastante coincidencia entre percep-
ción y realidad, pero se ha registrado una tendencia a situar a determinados grupos de extranje-
ros allí donde su capacidad adquisitiva percibida les permitiría residir. Ejemplos claros son los co-
rrespondientes a magrebíes y subsaharianos, orígenes netamente laborales, y que son situados en 
el imaginario en distritos socialmente muy poco valorados, como Palma-Palmilla. Y, al contrario, 
los extranjeros provenientes de países occidentales desarrollados, con un estatus económico per-
cibido como superior al de los anteriores, son ubicados en los mejores distritos residenciales(Este 
y Centro). La localización real no está tan polarizada como ha sido percibida por los encuesta-
dos, y se abre un interrogante acerca de si esta percepción distorsionada de la localización de los 
extranjeros según su capacidad económica percibida no estará influyendo en la imagen que los 
españoles tienen de los diferentes barrios de la ciudad, contribuyendo a generar un círculo vicio-
so en el caso de los inmigrantes laborales de origen magrebí y subsahariano, otro virtuoso, en el 
correspondiente a los procedentes de países desarrollados.

Esta misma predisposición a situar a los extranjeros «donde les corresponde» puede apreciarse 
también cuando analizamos la imagen que los encuestados tienen de la distribución por origen 
de los extranjeros residentes en cada distrito. En un contexto de una aceptable coincidencia entre 
percepción y realidad, la distribución real por origen de los contingentes extranjeros residentes 
en Palma y en Este y Centro es bastante bien percibida por los encuestados. Pero es destacable 
el hecho de que en una porción muy considerable de los distritos los encuestados no son cons-
cientes de la presencia de los extranjeros que hemos venido a denominar «resto de latinoameri-
canos», pese a que en algunos distritos son el segundo o incluso el primer grupo en importancia. 
El porqué de esta situación es un elemento sobre el que será necesario profundizar en ulteriores 
investigaciones. Y también, por último, es destacable la sobre representación de asiáticos en la 
percepción de los residentes en Teatinos y Carretera de Cádiz, aunque en este caso la importancia 
de comercios mayoristas asiáticos en ambos distritos probablemente esté en la base de su expli-
cación.

Todo ello creemos que reviste cierta importancia, desde el momento en que el acercamiento y 
conocimiento de cómo los colectivos de inmigrantes extranjeros son percibidos es básico para 
evitar los cada vez más frecuentes brotes xenófobos de los que cada día somos testigo y es un 
instrumento esencial para la planificación de políticas adecuadas.
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7. Anexo. Cuestionario empleado en la encuesta
1.-Municipio de residencia habitual.

2.-¿Dónde vive en el municipio de Málaga ? Por favor indique el barrio, la calle y el número.

3.-¿Qué porcentaje cree que la población extranjera supone sobre el total de la población del 
municipio de Málaga?

4.-¿En qué barrios del municipio de Málaga cree que los extranjeros tienen mayor presencia?

5.-¿En qué barrios del municipio de Málaga cree que la presencia de extranjeros es muy reducida 
o inexistente?

6.-Nombre las nacionalidades que, según Ud., están presentes en el municipio de Málaga, orde-
nadas de mayor a menor según su número de residentes.

7.-Indique en qué barrios cree que las nacionalidades que acaba de indicar se localizan principal-
mente en el municipio de Málaga.

8.-Señale en el mapa la localización de las nacionalidades que acaba de indicar.
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