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RESUMEN

Objetivo: La población inmigrante presenta dificultades específicas para acceder a ella. Este estudio describe y evalúa la
experiencia de re-contacto (muestra final) con trabajadores inmigrantes que participaron en una encuesta tres años antes
(muestra inicial), compara ambas muestras y describe la muestra final.

Métodos: En 2008 se realizó una encuesta presencial a 2.434 trabajadores inmigrantes (proyecto ITSAL I). 1.229 deja-
ron un número telefónico para ser re-contactados. En 2011 se los llamó para encuestarlos nuevamente (proyecto ITSAL II).
Se calcularon indicadores de resultados de contacto (American Association Public Opinion Research). Se compararon las
características sociodemográficas y laborales de los trabajadores de las muestras inicial y final. En la muestra final se com-
pararon las distribuciones de variables sociodemográficas y laborales según país de origen. Se analizaron los cambios de si-
tuación legal, sector de actividad y ocupación en este intervalo. 

Resultados: La proporción de entrevistados que contestaron la segunda entrevista (tasa de respuesta) fue 29,5%. La
muestra final (n=318) contó con mayor participación de ecuatorianos, mujeres, mayores de 45 años y con personas mayor
nivel de estudios. Rumanos y marroquíes presentan mayor desempleo (45,1%, 40,0%). El 71,1% no cambió de sector de ac-
tividad y el 63,2% mejoró su situación legal. 

Conclusiones: La tasa de respuesta fue similar a la obtenida en otros estudios de estas características. El re-contacto fue
más difícil en algunos grupos determinados por país de origen, edad, nivel de estudios y situación legal, para los que habría que
buscar vías alternativas para su seguimiento.

PALABRAS CLAVE: Inmigración; salud laboral; metodología; estudios longitudinales; encuestas de salud.
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INTRODUCCIÓN

España ha recibido desde finales de 1990 un gran influjo
de inmigrantes de diverso origen1, principalmente de países
de renta baja, debido al rápido crecimiento económico del
país. La población extranjera pasó de representar un 2% en
1998 a un 12,2% en 20102. El motivo principal fue inser-
tarse en el mercado de trabajo3. 

Después de este período de crecimiento, la economía es-
pañola entró en recesión en 20094, lo que generó una con-
tracción del mercado de trabajo y empeoró las condiciones de
empleo, y posiblemente las de trabajo. Esta crisis económica
afectó principalmente a los ocupados extranjeros de la cons-
trucción y los servicios, sectores donde se ocupaba el 83% de
los inmigrantes en 20085. El desempleo de este colectivo au-
mentó incrementándose la brecha que existía respecto a los
autóctonos1 (la tasa de desempleo para los autóctonos en 2010
fue de 18,2%, mientras para los extranjeros fue de 30,2%6,7).

Las crisis económicas, a través del desempleo, la insegu-
ridad laboral y la disminución de ingresos en los hogares ge-
neran efectos negativos en la salud de las personas. Estos se
distribuyen de manera desigual en el interior de las socieda-
des y afectan más a los miembros más vulnerables8,9. A corto
plazo destacan los efectos en la salud mental, mientras que
a largo plazo se han relacionado con un aumento de las tasas
de mortalidad10,11. Sin embargo existe evidencia de que los
efectos son menores en situaciones de crisis con fuerte res-
paldo institucional y social e incluso se han descrito mejo-
ras en la salud en ciertos grupos de personas, en particular de
las más extremadamente insanas4,12.

Los inmigrantes constituyen un colectivo de difícil ac-
ceso y seguimiento en investigación por los obstáculos que
presentan para ser identificados, encuestados y re-contacta-
dos derivados de su elevada movilidad geográfica y labo-
ral13,14 en especial cuando se trata de información sensible
(como trabajo sumergido o situación legal)15. Por ello, ob-
tener información sobre la población inmigrante constituye
un reto para la investigación en salud pública, especialmente
en salud laboral.

En 2006 se inició en España, a partir de la colaboración
de diferentes grupos de investigación en salud laboral, un
proyecto denominado “Inmigración, Trabajo y Salud”
(ITSAL), con el objetivo de analizar las condiciones de em-
pleo y de trabajo de los trabajadores inmigrantes y su rela-
ción con la salud, mediante la utilización de diversas
metodologías, entre ellas, un estudio transversal mediante
encuesta (ITSAL I)3,16,17. En el nuevo contexto económico,
a partir de 2009, se plantea el proyecto ITSAL II como con-
tinuación del anterior, reconstruyendo la trayectoria de tra-
bajo en España en los trabajadores inmigrantes que
participaron en el estudio inicial. ITSAL II tiene como ob-
jetivo general valorar la influencia que ha tenido la crisis
económica en las condiciones laborales y de salud de estos
trabajadores18. Este trabajo tiene como objetivo describir y
evaluar la metodología utilizada para re-contactar con los
trabajadores inmigrantes que participaron en ITSAL I, com-
parar la muestra final con la inicial y describir las caracte-
rísticas socio-demográficas y laborales de los participantes
de la muestra final y su trayectoria laboral entre ambos pe-
ríodos. 
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RE-CONTACT WITH IMMIGRANT WORKERS IN SPAIN THROUGH TELEPHONE INTERVIEW (ITSAL II)

ABSTRACT

Objective: Immigrants are recognized as a hard-to-reach-population. This study describes and assesses a three-year
follow-up experience (final sample) with immigrant workers who participated in a survey three years earlier (initial sample),
compares both samples and describes the final sample. 

Methods: In 2008 a personal survey was carried out among 2434 immigrant workers (ITSAL I Project). Of these, 1229
had provided a telephone number allowing future recontact. In 2011, they were contacted for participation in a second
project (ITSAL II Project). Outcome response rates of the American Association for Public Opinion Research were calcu-
lated. Sociodemographic and labour characteristics of workers of the initial and final samples were compared. In the final
sample, sociodemographic and labour distribution of variables were compared by country of origin. Legal status, economic
sector and occupation changes during this time were analyzed. 

Results: The proportion of those interviewed who fully answered the second interview (response rate) was 29.5%. The
final sample had higher participation of Ecuadorians, women, persons older than 45 years and those with the highest
education level. Romanian and Moroccan participants had the highest unemployment (45.1%, 40.0%). Overall, 71.1%
did not change economic sector, and 63.2% improved their legal situation. 

Conclusions: Our response rate is similar to those of similar studies. Re-contact was more difficult for some groups,
depending on country of origin, age, education level and legal situation; for these, alternative means for followup should be
sought out.

KEYWORDS: Immigration; occupational health; methodology; longitudinal studies; health surveys. 
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MÉTODOS

Diseño del estudio y población

En mayo y junio de 2008 se realizó un estudio transver-
sal (proyecto ITSAL I) mediante encuesta personal a una
muestra por conveniencia de 2.434 trabajadores inmigran-
tes de origen colombiano, ecuatoriano, marroquí y rumano
que residían en las ciudades de Barcelona, Huelva, Madrid
y Valencia3,16. La encuesta finalizaba con la pregunta de si
accedían a ser re-contactados en futuras investigaciones.
1.129 personas accedieron y dejaron un número de teléfono
propio o de personas cercanas, las cuales constituyen la po-
blación base de esta segunda encuesta (proyecto ITSAL II).

Cuestionario

En ITSAL II se utilizó el cuestionario del estudio inicial
(ITSAL I) adaptando algunas preguntas a la modalidad de
encuesta telefónica y sustituyendo otras según el objetivo
del nuevo estudio. Este cuestionario (disponible en
http://www.upf.edu/cisal/) consta de 42 preguntas sobre si-
tuación sociodemográfica, trayectoria laboral, condiciones
de empleo y trabajo, estado de salud, actividades preventivas
en el trabajo y una valoración general de la experiencia en
España. Previo al inicio del estudio se realizó un estudio pi-
loto (n=7) para valorar la claridad de las preguntas, detec-
tar posibles errores, estimar la duración de la encuesta y
comprobar que la programación informática diseñada para la
administración de la encuesta por teléfono correspondiera
al orden previsto en la elaboración del cuestionario. Sólo
fue necesario realizar correcciones menores de redacción, así
como de filtro (saltos en las preguntas encadenadas) y orden
de algunas preguntas.

Trabajo de campo 

Once encuestadores españoles de una empresa de estu-
dios sociodemográficos (la misma que había realizado la pri-
mera encuesta) efectuaron las llamadas telefónicas entre el
8 de febrero y el 3 de marzo de 2011. En la formación de los
encuestadores participaron miembros del equipo de ITSAL.
Durante las primeras encuestas se orientó a los encuestado-
res para que ayudaran al encuestado a comprender ciertas
preguntas y para que no indujeran ciertas respuestas. Para la
administración de la encuesta se utilizó el sistema informá-
tico CATI (Computer Assisted Telephone Interviewings, en
castellano “encuestas telefónicas asistidas por ordenador”).
Este sistema permite registrar las respuestas a medida que la
persona encuestada contesta, agilizando su implementación,
ya que los saltos en el cuestionario se ejecutan automática-
mente. Todas las entrevistas fueron grabadas en audio.

De los 2.434 trabajadores encuestados en 2008, 1.129
(46,4%) dejaron un número de teléfono (figura 1). Se rea-
lizaron un total de 12.142 llamadas: se llamó entre una y diez
veces al 70% de los números, entre 11 y 20 al 10%, entre 21
y 30 a otro 10%, entre 31 y 40 al 7%, y entre 40 y 48 al 3%.

El horario de trabajo del equipo de entrevistadores era
de 14.30 a 21.30 horas distribuidos en tres tramos (14.30-
16.00, 16.00-18.00, 18.00-19.30). Pero también se contaba
con una entrevistadora en horario de mañana para estable-
cer contacto con las llamadas que se habían programado
para ese periodo. En la organización del trabajo se estableció
un algoritmo en función del resultado de la llamada (no con-
testa, comunica, llamada aplazada, fax...) basado en el esta-
blecimiento de respuestas automáticas del sistema CATI.
Así, si el resultado era “no contesta” se volvía a contactar en
el siguiente tramo horario (si el “no contesta” se había ge-
nerado durante la tarde se pasaba a la mañana siguiente). Si
el resultado era un número de teléfono incorrecto, se elimi-
naba. Si era un aplazamiento (la persona no podía realizar la
entrevista en ese momento y solicitaba que la llamásemos
en otra fecha o cuando una llamada era interrumpida porque
no podía continuar la entrevista). Estas llamadas aplazadas
se programaban automáticamente para una nueva en el mo-
mento en el que la persona establecía la cita. Los números de
teléfono que comunicaban se les volvía a llamar nueva-
mente (salto automático mediante programación informa-
tizada) a los cinco minutos.

La forma de establecer contacto con los trabajadores se
preparó durante el periodo de formación de las entrevista-
doras y de revisión del cuestionario. Este contenía un enca-
bezado general que el entrevistador debía leer literalmente
en pantalla. Durante la formación se abordaron posibles for-
mas de enfrentarse a preguntas o cuestiones planteadas por
parte de los entrevistados. Así también, se facilitaron a los
entrevistadores algunos recursos argumentativos para expli-
car los objetivos de la llamada, la importancia de la partici-
pación, entre otros.

Igualmente formó parte de esta fase, la formación acerca
de la comprobación de identidad de las personas incluidas en
la muestra (261 casos fueron rechazados porque el número
no correspondía al entrevistado, como se observa en la fi-
gura 1).

El control de calidad fue responsabilidad compartida por
la empresa y los investigadores. Por parte de la empresa una
persona escuchó el 17% de las encuestas en el momento de
su realización mientras observaba en pantalla las respuestas
que anotaba el encuestador estando presente un miembro
del equipo investigador. La selección de las entrevistas a su-
pervisar era aleatorio, pero se debía cumplir el requisito de
un mínimo de una entrevista por cada entrevistador (de ma-
nera que ningún miembro del equipo quedara exento del
control de calidad).

El fichero con los datos se controló con un programa
de detección de inconsistencias a partir de la definición
y tabulación de las variables relacionadas entre sí. El
equipo investigador realizó una depuración de la base de
datos mediante el cálculo de estadísticos descriptivos de-
tectando las posibles inconsistencias. Cuando esto suce-
día se contactaba con la empresa para corregir eventuales
errores.
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Análisis

Se calcularon los tres indicadores de resultados de la
American Association for Public Opinion Research según
las definiciones de 201119 para la evaluación de encuestas.
Para ello las llamadas se clasificaron según su resultado en
encuesta completa (I), encuesta parcial (P), negativa (R),
no contacto (NC) y otro tipo de no respuesta (O). 

La tasa de respuesta indica la proporción de encuestas
realizadas de todos los casos posibles. Se calcula dividiendo
la suma de todas las encuestas completas y parciales entre
la suma de todas las completas y parciales, más las negati-
vas, no contactos y otro tipo de respuesta. La tasa de coo-
peración indica la proporción del número de encuestas
realizadas de aquellos casos que han sido contactados du-
rante el periodo de trabajo de campo. Se calcula dividiendo
la suma de todas las encuestas completas y parciales, entre
la suma de todas las completas y parciales, más las negati-
vas y otro tipo de no respuesta. La tasa de contacto mide la
proporción de todos los casos en los que el trabajador ha
sido contactado por el encuestador, aunque después se
hayan negado a responder o no hayan podido dar ningún
tipo de información. Se calcula dividiendo la suma de
todas las encuestas completas y parciales, más las negativas
y otro tipo de no respuesta dudosa entre la suma de todas
las completas y parciales, más las negativas, no contactos
y otro tipo de no respuesta.

Se realizó la comparación de la distribución de las va-
riables sociodemográficas (sexo, edad, nivel de estudios, si-
tuación legal) y laborales (sector de actividad y ocupación)
en los tres grupos siguientes de forma independiente
(figura 1): 1) del total de participantes de ITSAL I (mues-
tra inicial, n=2.434) los 1.129 trabajadores que dejaron un
teléfono con los 1.305 que no lo dejaron; 2) de los que de-
jaron su teléfono para re-contacto en ITSAL I (n=1.129)
los 318 que completaron la encuesta en ITSAL II (mues-
tra final) con los 811 que no (n=1.129); y 3) del total de
los participantes de ITSAL I (muestra inicial, n=2.434) los
318 que completaron la encuesta en ITSAL II (muestra
final) con el resto de participantes de ITSAL I (n= 2.116).
Se describieron las variables sociodemográficas y laborales
de la muestra final en 2011 y los cambios en situación
legal, sector de actividad y ocupación en 2011 respecto a
2008 mediante frecuencias y porcentajes. Para determinar
si había diferencias estadísticamente significativas en las
comparaciones realizadas se utilizó la prueba exacta de
Fisher.

Implicaciones éticas

Se obtuvo autorización del Comité Ético de Investiga-
ción Clínica del Parc de Salut Mar para la realización del
estudio. Se garantizó la confidencialidad en todo el proceso
y todas las personas encuestadas dieron autorización para
participar de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Pro-
tección de Datos. 

RESULTADOS

Se contactó con 363 participantes de ITSAL I, de los
cuales 318 completaron la encuesta, 23 rehusaron partici-
par, 15 comenzaron la encuesta pero la abandonaron antes
de terminarla por cansancio o por no disponer de tiempo y
7 estaban dispuestos a participar pero no estaban disponi-
bles en ese momento. De los 766 trabajadores restantes 307
no contestaron el teléfono, en 152 casos no existían los nú-
meros, en 261 casos el teléfono no correspondía al encues-
tado y no se logró contactar con 46 teléfonos porque
comunicaban o fallaba la comunicación. La duración media
de las encuestas fue de 24,6 minutos (DE 9,3). La tasa de
respuesta fue de 29,5% y la de cooperación 91,7% (figura 1).
Las tasas de respuesta más altas las obtuvieron los ecuato-
rianos (35,0%), las mujeres (34,1%), los mayores de 45 años
(39,7%) y los que trabajaban en la industria (39,5%); las
más bajas correspondieron a los marroquíes (25,0%), los me-
nores de 25 años (18,4%) y los que trabajaban en la agri-
cultura (19,0%). 

Entre las personas que en 2008 dejaron el teléfono y
los que no, se observan diferencias significativas (tabla 1)
por país de origen, ya que los ecuatorianos, los que tenían
estudios secundarios, los que tenían permiso de residencia
y trabajo y los que trabajaban en construcción, servicios y
servicio doméstico fueron los que más dejaron el teléfono;
mientras los rumanos y los marroquíes, los de más bajo
nivel de estudios, sin permiso de trabajo y los que trabaja-
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Se les preguntó si accedían a ser re-contatados
y dejaron un número de teléfono

307 (27,2%) no contestan

152 (13,5%) no existe el
número de teléfono

261 (23,1%) número de
teléfono no es del entrevistado

46 (4,1%) otros motivos

Tasa de Respuesta

(I+P)/(I+P)+(R+NC+O)

Tasa de Cooperación

(I+P)/(I+P)+R+O

Tasa de Contacto

(I+P)+R+O/(I+P)+(R+NC+O)

29,5%

91,7%

32,2%

15 (1,3%) entrevistas
parciales (P)

23 (2,0%) negativas (R)

7 (0,6%) otras no respuesta
(O)

318 (28,2%) entrevistas
completas (I)

2.434 entrevistados en
ITSAL I

1.305 (53,6%) no
acceden

1.129 (46,4%) acceden

766 (67,8%) no
contactados (NC)

363 (32,2%)
contactados

Figura 1. Proceso de seguimiento de los trabajadores inmigrantes parti-
cipantes en el proyecto ITSAL I (2008).
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ban en la agricultura fueron los que menos. En la sub-
muestra de personas que dejaron el teléfono, la compara-
ción entre los que completaron la segunda encuesta y los
que no pone de manifiesto de nuevo una mayor participa-
ción de personas de Ecuador, y una menor de rumanos y
marroquíes y de personas que trabajaban en la agricultura
sin embargo aumenta la participación del sector industrial
y servicio doméstico. Hay también diferencias en sexo y
edad: las mujeres y los mayores de 35 años participaron
más, y los menores de 25 años, menos.

En la muestra final con respecto a la muestra inicial
se observa una mayor proporción de ecuatorianos
(25,1% vs. 40,6%), mujeres (42,7% vs. 50,6%), mayo-
res de 35 años (36,8% vs. 46,5%), personas con estu-
dios secundarios (51,3% vs. 55,7%), personas con
permiso de residencia y trabajo (73,8% vs. 84,9%) y tra-
bajando en los servicios (57,3% vs. 64,8%), y menor de
marroquíes (25,7% vs. 19,5%) y rumanos (24,7% vs.
16,4%) y personas sin estudios/estudios primarios
(31,7% vs. 26,1%).
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Tabla 1. Características de los inmigrantes contactados en el seguimiento (n=318, año 2011, estudio ITSAL II) en
comparación con los inmigrantes participantes al inicio del estudio (n=2.434, año 2008, estudio ITSAL I)

Característica (n=2.434) (n=1.129) (n=1.305) (n=811) (n=318) (n=2.116)

ITSAL I
Dejaron No dejaron No completaron la Completaron la

Participantes ITSAL I

el teléfono el teléfono
p

encuesta ITSAL II encuesta ITSAL II
p que no completaron la

encuesta ITSAL II

ITSAL I Dejaron el teléfono ITSAL I
(n=2.434) (n=1.129) (n=2.434)

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)
País de origen < 0,01 < 0,01 < 0,01
Ecuador 611 (25,1) 377 (33,4) 234 (17,9) 248 (30,6) 129 (40,6) 482 (22,8)
Marruecos 625 (25,7) 252 (22,3) 373 (28,6) 190 (23,4) 62 (19,5) 563 (26,6)
Rumanía 601 (24,7) 230 (20,4) 371 (28,4) 178 (21,9) 52 (16,4) 549 (25,9)
Colombia 597 (24,5) 270 (23,9) 327 (25,1) 195 (24,0) 75 (23,6) 522 (24,7)

Sexo 0,1 < 0,01 < 0,01
Hombre 1395 (57,3) 627 (55,5) 768 (58,9) 470 (58,0) 157 (49,4) 1238 (58,5)
Mujer 1039 (42,7) 502 (44,5) 537 (41,1) 341 (42,0) 161 (50,6) 878 (41,5)

Edad 2008 0,1 < 0,01 < 0,01
<25 422 (17,3) 195 (17,4) 227 (17,5) 160 (19,9) 35 (11,1) 387 (18,4)
25-34 1102 (45,3) 483 (43,1) 619 (47,6) 349 (43,4) 134 (42,4) 968 (46,0)
35-44 635 (26,1) 311 (27,7) 324 (24,9) 215 (26,7) 96 (30,4) 539 (25,6)
>45 260 (10,7) 132 (11,8) 130 (10,0) 81 (10,1) 51 (16,1) 211 (10,0)

Nivel de estudios 2008 < 0,01 0,19 0,07
Sin estudios/estudios básicos

(primaria) 770 (31,7) 322 (28,5) 448 (34,4) 239 (29,5) 83 (26,1) 687 (32,5)
Estudios secundarios (formación

profesional/bachillerato) 1247 (51,3) 637 (56,5) 610 (46,9) 460 (56,8) 177 (55,7) 1070 (50,7)
Estudios universitarios

(diplomatura o licenciatura) 413 (17,0) 169 (15,0) 244 (18,7) 111 (13,7) 58 (18,2) 355 (16,8)

Situación legal 2008 < 0,01 0,17 < 0,01
Con permiso de residencia

y trabajo 1893 (77,8) 930 (82,4) 963 (73,8) 660 (81,4) 270 (84,9) 1623 (76,7)
Sin permiso de residencia 

y trabajo 541 (22,2) 199 (17,6) 342 (26,2) 151 (18,6) 48 (15,1) 493 (23,3)

Sector de actividad 2008 < 0,01 < 0,01 < 0,01
Agricultura 266 (10,9) 63 (5,6) 203 (15,6) 52 (6,4) 11 (3,5) 255 (12,1)
Industria 180 (7,4) 81 (7,2) 99 (7,6) 49 (6,0) 32 (10,1) 148 (7,0)
Construcción 592 (24,3) 298 (26,4) 294 (22,6) 229 (28,2) 69 (21,7) 523 (24,7)
Servicios (excepto

serv. doméstico) 1068 (43,9) 509 (45,1) 559 (42,9) 364 (44,9) 145 (45,6) 923 (43,7)
Servicio doméstico 326 (13,4) 178 (15,8) 148 (11,4) 117 (14,4) 61 (19,2) 265 (12,5)

Ocupación 2008 0,53 0,37 0,29
No manual 894 (36,7) 407 (36,0) 487 (37,3) 299 (36,9) 108 (34,0) 786 (37,1)
Manual 1540 (63,3) 722 (64,0) 818 (62,7) 512 (63,1) 210 (66,0) 1330 (62,9)

a  Se compara con los 378 que completaron la encuesta.

pa
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En relación a las características sociolaborales de la mues-
tra final (tabla 2), el porcentaje de mujeres más alto se ob-
serva en el colectivo colombiano (70,7%) y el más bajo en el
colectivo marroquí (17,7%). Los rumanos y marroquíes pre-
sentan más desempleo (45,1%, 40,0%) y temporalidad
(57,1%, 55,6%). Los rumanos trabajan por cuenta propia en

mayor proporción que el resto (20%), y junto a los colombia-
nos, son los que refieren con menor frecuencia estar de alta en
la seguridad social (20,4% y 21,9%). El 96,1% de los encues-
tados tiene permiso de residencia trabajo y el 17,8% de ellos
obtuvo la ciudadanía española durante los tres años transcu-
rridos desde la encuesta de 2008. El 52,6% trabaja en servicios
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Tabla 2. Características sociodemográficas y laborales por país de origen de la población inmigrante participante en
ITSAL II (n=318)

País de origen Total

Característica Ecuador Marruecos Rumanía Colombia
n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) p

Sexo < 0,01
Hombre 63 (48,8) 51 (82,3) 21 (40,4) 22 (29,3) 157 (49,4)
Mujer 66 (51,2) 11 (17,7) 31 (59,6) 53 (7,07) 161 (50,6)

Edad 0,04
<25 7 (5,4) 4 (6,7) 5 (9,6) 3 (4,0) 19 (6,0)
25-34 41 (31,8) 26 (43,3) 24 (46,2) 17 (22,7) 108 (34,2)
35-44 44 (34,1) 22 (36,7) 13 (25,0) 32 (42,7) 111 (35,1)
>45 37 (28,7) 8 (13,3) 10 (19,2) 23 (30,7) 78 (24,7)

Situación legal 0,30
Con permiso de residencia y trabajo 120 (96,0) 53 (96,4) 51 (100,0) 68 (93,2) 292 (96,1)
Sin permiso de residencia y trabajo 5 (4,0) 2 (3,6) 0c (0,0) 5 (6,8) 12 (3,9)

Tipo de permiso < 0,01
Temporal 29 (24,2) 9 (17,0) 0 (0,0) 18 (26,5) 56 (19,2)
Larga duración 64 (53,3) 41 (77,4) 48 (94,1) 31 (45,6) 184 (63,0)
Nacionalidad española 27 (22,5) 3 (5,7) 3 (5,9) 19 (27,9) 52 (17,8)

Está trabajando actualmentea 0,18
Sí 86 (68,8) 33 (60,0) 28 (54,9) 52 (71,2) 199 (65,5)
No 39 (31,2) 22 (40,0) 23 (45,1) 21 (28,8) 105 (34,5)

Cuenta propia o cuenta ajenab < 0,01
Cuenta propia 5 (4,0) 4 (7,3) 10 (19,6) 4 (5,5) 23 (7,6)
Cuenta ajena 120 (96,0) 51 (92,7) 41 (80,4) 69 (94,5) 281 (92,4)

Contrato de trabajo escritob < 0,01
Sí 105 (87,5) 45 (88,2) 29 (70,7) 49 (71,0) 228 (81,1)
No, pero lo tiene/tenía verbal 8 (6,7) 4 (7,8) 6 (14,6) 4 (5,8) 22 (7,8)
No 7 (5,8) 2 (3,9) 6 (14,6) 16 (23,2) 31 (11,0)

Tipo de contrato 0,22
Fijo 59 (56,7) 20 (44,4) 12 (42,9) 30 (61,2) 121 (53,5)
Temporal (incluidos los de obra y servicio) 45 (43,3) 25 (55,6) 16 (57,1) 19 (38,8) 105 (46,5)

Alta en la Seguridad Social < 0,01
Sí 116 (92,8) 52 (94,5) 40 (80,0) 57 (78,1) 265 (87,5)
No 9 (7,2) 3 (5,5) 10 (20,0) 16 (21,9) 38 (12,5)

Sector de actividad < 0,01d

Agricultura 2 (1,6) 2 (3,6) 4 (7,8) 0 (0,0) 8 (2,6)
Industria 16 (12,8) 8 (14,5) 4 (7,8) 4 (5,5) 32 (10,5)
Construcción 19 (15,2) 14 (25,5) 9 (17,6) 7 (9,6) 49 (16,1)
Servicios (excepto serv. doméstico) 71 (56,8) 26 (47,3) 21 (41,2) 42 (57,5) 160 (52,6)
Servicio doméstico 17 (13,6) 5 (9,1) 13 (25,5) 20 (27,4) 55 (18,1)

Ocupaciónc 0,07
No manual 39 (31,2) 19 (34,5) 13 (25,5) 34 (46,6) 105 (34,5)
Manual 86 (68,8) 36 (65,5) 38 (74,5) 39 (53,4) 199 (65,5)

a Incluye a las personas que no trabajaron nunca desde ITSAL I; bExcluye a las personas que no trabajaron nunca desde ITSAL I; cLos ciudadanos rumanos no necesitan permiso de
trabajo desde el 1 de enero de 2009; dEl valor p para sector de actividad sumando los n de servicios y servicio doméstico es igual a 0,02.
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(sector con mayor presencia de colombianos y ecuatorianos).
En el servicio doméstico trabaja una alta proporción de las
personas de Rumanía (25,5%) y las de Colombia (27,4%). El
74,5% de los rumanos tiene una ocupación manual.

Al comprar los cambios específicos de situación legal,
sector económico (figuras 2) y ocupación (figuras 3) entre
2008 y 2011, observamos que un 63,2% de las personas en-
cuestadas (incluidos los rumanos que desde 2009 no necesi-
tan permiso para trabajar por cuenta ajena en España)
mejoró su situación legal (consiguieron permiso de trabajo,
cambiaron un permiso temporal por uno permanente u ob-
tuvieron la ciudadanía española). Sólo 8 personas continúan
sin permiso de trabajo y 4 que tenían permiso en 2008 re-
portaron no tenerlo en 2011, aunque se desconocen los mo-
tivos de ello. El 71,1% continúa trabajando en el mismo
sector en que lo hacía en 2008. El 82,6% de los que trabaja-
ban en servicios permanece en el sector. En servicio domés-
tico un 68,9% permanece en el sector y el resto cambió a
servicios. 

DISCUSIÓN

Hasta donde conocemos, este estudio es la primera ex-
periencia de re-contacto con inmigrantes en España. Una
de las diferencias metodológicas de la encuesta en ITSAL II
respecto a ITSAL I ha sido el cambio en la recogida de in-

formación de presencial a telefónica. Las encuestas telefó-
nicas se han mostrado como uno de los métodos más efi-
cientes de recogida de información y han sido ampliamente
utilizadas para estudios de salud y se ha validado la informa-
ción que suministran comparándola con la recogida en en-
cuestas personales20,21. La tasa de respuesta obtenida en
nuestro estudio ha sido similar e incluso superior a la de otras
experiencias de re-contacto con inmigrantes mediante en-
trevista personal a pesar de contar con intervalos de segui-
miento menores. En un estudio longitudinal en dos etapas,
con dos años de diferencia, sobre riesgo de depresión en in-
migrantes en Boston, manteniendo contacto postal semes-
tral con los participantes, la tasa de respuesta fue de 34,7%22.
En la segunda ola de la Encuesta Longitudinal de Inmigran-
tes de Canadá (2003) fue de 13%23. El contacto personal
previo en ITSAL I y la mayor percepción de anonimato que
produce el contacto telefónico24 podrían haber contribuido
a favorecer la participación. Aun así, la tasa de respuesta
conseguida es baja (29,5%). Aunque ITSAL II permite va-
lorar cambios en indicadores de salud y trabajo en los parti-
cipantes en relación con su situación en un momento previo
a la manifestación de la crisis económica en España, el al-
cance descriptivo de la información recogida en esta segunda
encuesta es limitado, y solo representa a un colectivo muy
seleccionado sobre la población de interés en ITSAL I3. El
problema en ITSAL II ha sido conseguir el contacto, no la

M. Pica y cols. Encuesta a trabajadores inmigrantes 138

Arch Prev Riesgos Labor 2014; 17 (3): 132-141

1Porcentaje respecto a los 318 trabajadores
2En 2008 tener la nacionalidad española era criterio de exclusión
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Figura 2. Cambios en la situación legal de los 318 participantes en
ITSAL II (año 2011) respecto a su situación en ITSAL I (año 2008)

Figura 3. Cambios en el sector de actividad de los 318 participantes en
ITSAL II (año 2011) respecto a su situación en ITSAL I (año 2008)
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participación. Encontramos dos explicaciones principales
para este problema: los potenciales participantes siguen en
España, pero han cambiado o perdido su número de móvil,
o bien estas personas ya no se encuentran en España25 y han
dejado de utilizar el número que proporcionaron en su mo-
mento. No se puede saber en qué proporción el alto por-
centaje de teléfonos que no correspondían al encuestado
(23,1%) se debe a la Ley 25/2007, de conservación de datos
relativos a las comunicaciones electrónicas26, que establecía
que aquellas tarjetas de teléfonos adquiridas con anterioridad
a noviembre de 2007 debían identificarse antes de febrero de
2009. En esta fecha quedaban entre 3 y 4 millones de tarje-
tas sin identificar. Es probable que una parte de los encues-
tados que había dejado su teléfono, finalmente perdiera su
número y éste fuera adjudicado a otra persona27. Para estu-
dios futuros se debería solicitar además del teléfono otros
medios de contacto, como correo electrónico, ya que es un
medio de contacto que parece más estable. Experiencias de
encuestas con grupos difíciles de alcanzar utilizando diversos
métodos de captación y acercamiento, entre ellos Internet,
han sido exitosas28-30. 

Los inmigrantes jóvenes, personas con bajo nivel de es-
tudios y sin permiso de residencia y trabajo son en otros es-
tudios los más difíciles de re-contactar14 y, de forma
específica, en los contactos de las primeras olas de los estu-
dios de panel31. En nuestro estudio, aunque las personas con
estas características se corresponden también con los que
menos dejaron el teléfono en 2008 (excepto los jóvenes
quienes dejaron el teléfono igual que los mayores), su pro-
porción también disminuye al intentar re-contactarlos en
2011 por lo que no se puede descartar que quizá sean los que

han regresado a su país de origen precisamente por la propia
crisis económica. Esto parece ser confirmado por la estadís-
tica de variaciones residenciales25 que indica que en 2010 la
franja de edad de los nacionales de Colombia, Ecuador, Ma-
rruecos y Rumanía que en mayor porcentaje que marchó de
España tenía entre 16 y 24 años (aproximadamente
11,9%)32. 

Destaca también la menor proporción de trabajadores
rumanos y marroquíes en la muestra final. La misma fuente
indica que en 2010, 105.736 extranjeros de Ecuador, Co-
lombia, Marruecos y Rumanía se han marchado de España,
de los cuales un 67,6% a estos dos últimos países, lo que
puede explicar en parte los resultados observados en nuestra
muestra final. En 2008, ambos colectivos presentaban las
frecuencias más altas de edades jóvenes, pero también las de
más bajo nivel de estudios, desempleo, bajos salarios y con-
diciones de empleo desfavorables en general. Además los ru-
manos presentaban la menor proporción de permiso de
trabajo y afiliación a la seguridad social3. Estos hechos apo-
yan la idea de un mayor re-contacto entre los que menos
han sufrido las consecuencias de la crisis y se han mante-
nido ocupados. En futuros estudios deberían realizarse es-
fuerzos a fin de compensar la posible pérdida de estos
informantes.

Se observa un alto porcentaje de personas que regula-
rizaron su situación legal en el período entre encuestas, ex-
cluidos los rumanos, quienes no lo necesitan desde 2009.
Los trabajadores que hayan tenido dificultad para regulari-
zar su situación legal podrían ser aquellos con los que no se
logró contactar y que, probablemente, han sufrido mayores
pérdidas laborales y económicas y han retornado a su país
de origen. Llama la atención la escasa movilidad de sector
económico encontrada en nuestro estudio respecto a la que
esperábamos encontrar de acuerdo con la literatura6. Como
se ha mencionado anteriormente, esto podría explicar el
mayor contacto con aquellos que sufrieron menos las con-
secuencias de la crisis. Si se compara con los datos oficia-
les, la movilidad intersectorial de los participantes en
nuestro estudio fue menor en servicios y construcción. Por
otro lado en nuestros datos, disminuyó el porcentaje de
personas trabajando en agricultura y aumentó en industria,
mientras que según el INE los ocupados en agricultura de
2008 a 2010 aumentaron 1,4% y en industria disminuyeron
2,5%)5. 

Este trabajo presenta un conjunto de limitaciones a con-
siderar y que deberá tenerse en cuenta en la interpretación
de los resultados en los posteriores análisis. Así, en relación
a los criterios de inclusión y exclusión de ITSAL I, no
puede excluirse un posible sesgo de selección; al requerirse
suficiente nivel de español para participar en la encuesta, la
muestra se redujo a las personas procedentes de países his-
panohablantes y a las que habían adquirido cierta destreza
en lengua española tras llevar un tiempo en España, de-
jando fuera las que llegaron más recientemente. Referente
a la muestra de ITSAL II, hay que destacar la pérdida de
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Figura 4. Cambios en la ocupación de los 318 participantes en ITSAL II
(año 2011) respecto a su situación en ITSAL I (año 2008)
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participantes y las posibles diferencias entre las personas no
contactadas respecto a las re-contactadas, como se ha
puesto de manifiesto en el presente estudio. Asimismo, la
baja tasa de respuesta ha supuesto una reducción del ta-
maño de la muestra haciendo disminuir la potencia esta-
dística. También hay que considerar un posible sesgo de
recuerdo, especialmente referido a las personas que no es-
tuvieron empleadas en el momento de la entrevista, al des-
cribir condiciones del pasado.

A pesar de las limitaciones, y por lo que respecta a
las fortalezas, destacamos la oportunidad de trabajar con
información de una población de difícil acceso (inclu-
yendo personas sin permiso de residencia y/o sin contrato
de trabajo), así como la posibilidad de seguimiento de los
mismos participantes en dos puntos temporales tan rele-
vantes como son: 2008 (punto de inflexión, fin de un
período de crecimiento económico-social) y 2011 (con-
solidación de una época de fuerte recesión económica.

En resumen, a pesar de los problemas de representativi-
dad respecto al conjunto de inmigrantes en España en ge-
neral, y respecto a la muestra inicial en particular, en la
encuesta de ITSAL II se recoge información única y muy
valiosa para analizar la evolución de un colectivo de traba-
jadores inmigrantes en un período de tres años de estancia
en España y para valorar los efectos de la crisis económica en
sus condiciones de trabajo y salud, además de aportar claves
metodológicas de utilidad para futuros estudios de segui-
miento con inmigrantes.
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