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Realidad social de las migraciones 
en Zaragoza
(Aragón)

Para elaborar el siguiente mapeo de las migraciones se ha tenido en cuenta los flujos migratorios que se han producido en esta 
Comunidad y en diferentes años (2008-2019 y 2020), con el fin de valorar las tendencias y características propias. Se presentan 
una serie de estadísticas y gráficas así como la evolución del padrón y la inserción laboral de las personas migradas. 

En el apartado de resumen general se presenta el análisis de los datos hallados y otros de interés. Así mismo para completar esta 
radiografía de las migraciones en Aragón y en Zaragoza, específicamente, es importante trasladar la perspectiva de la sociedad 
mayoritaria. En este caso, se examinan las actitudes hacia la inmigración por parte de la sociedad aragonesa, poniendo el foco en 
los prejuicios, los rumores principales así como los  bulos e hitos informativos más importantes.

Finalmente ofrecemos una relación de los informes que se consideran más relevantes del trabajo realizado por SOS Racismo 
Aragón.

Flujos migratorios

1 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24312#!tabs-grafico

Gráfico 1. Flujo de inmigración procedente del extranjero por comunidad autónoma, año, sexo, grupo de edad y 
nacionalidad (España/extranjero). Aragón, 2008-2019.1
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2 https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24411#!tabs-grafico

Se observa un importante descenso en las migraciones al comienzo de la crisis inmobiliaria (2008-2009). Es a partir de 2014-2015 
cuando la curva de migraciones vuelve a ascender. La tendencia actual parece seguir siendo ascendente.

Gráfico 2. Flujo de inmigración procedente del extranjero por comunidad autónoma, semestre, sexo, grupo de edad y 
nacionalidad (española/extranjera). Aragón, 20202. 

En el primer semestre de 2020 (coincidiendo con el comienzo de la crisis sanitaria por la pandemia del Coronavirus, 
con sus consecuentes restricciones de movilidad y confinamiento) se aprecia, si lo comparamos con el último 
semestre de 2019, un descenso de alrededor del 50% de las migraciones en Aragón. En cuanto a la distinción entre 
sexos, son más las mujeres que los hombres que llegan a Aragón procedentes del extranjero, aunque la diferencia es 
poco llamativa.
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3 Para más información: https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=24411#!tabs-grafico
4 Para más información ver: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p08/l0/&file=02003.px#!tabs-grafico

Gráfico 3. Flujo de inmigración procedente del extranjero por comunidad autónoma, semestre, sexo, grupo de edad y 
nacionalidad (española/extranjera). Aragón, 20103

En el año 2010 (cuando todavía seguía la crisis inmobiliaria), las migraciones de personas extranjeras en Aragón (color verde claro) 
eran ligeramente inferiores a las de personas españolas. En cuanto a la disgregación por sexos; eran más las mujeres migrantes 
que los hombres, aunque la diferencia no es abrupta.

Gráfico 4. Estadística del Padrón Continuo, Aragón, Edad (año a año), Extranjeros, Ambos sexos. 2000, 2010, 20204
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Como se aprecia en la gráfica, los datos del padrón municipal de habitantes en Aragón del año 2000 reflejan que la mayoría de 
extranjeros empadronados aquel año se encontraban, mayoritariamente, entre las franjas de edad de 20 a 50 años.

Si consultamos las estadísticas una década más tarde, seguimos observando un alto porcentaje de población extranjera joven (20 
a 50 años). El número total de personas extranjeras empadronadas en Aragón, se ha visto incrementado en esta década y los niños 
y niñas extranjeras de entre cero y dos años empadronados en nuestro territorio son, prácticamente, el doble de los que había en 
el año 2000.

Por su parte, en el 2020 el gráfico que muestra la edad de la población extranjera empadronada en Aragón es más equilibrado. 

Inserción laboral

Gráfico 5. Tasas de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social. Marzo 20215

5 Para más información ver: https://revista.seg-social.es/2021/04/22/la-seguridad-social-registra-2-072-259-trabajadores-extranjeros-de-media-en-marzo/

En los datos de afiliación a la Seguridad Social, las estadísticas más recientes (publicadas en la Revista Digital de la Seguridad 
Social de marzo de 2021) indican que Aragón sufrió un descenso de la afiliación de población extranjera con respecto al mes 
anterior (-1,99%).
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Resumen general

Vistos los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto Aragonés de Estadística –así como los distintos informes 
publicados en nuestro territorio durante los últimos años–, podemos afirmar que los flujos migratorios que se han producido en 
Aragón a lo largo de los últimos veinte años han ido variando en función de la situación económica y sanitaria del país.

Tal y como indica el Informe de CCOO sobre la población migrante en Aragón, “a enero de 2020 en Aragón hay 148.724 personas 
extranjeras, que representan el 11,28% de la población total y un porcentaje ligeramente superior a la media española que se sitúa 
en el 10,69%”, siendo así Aragón “la octava Comunidad Autónoma con mayor población inmigrante”. 

Si analizamos las estadísticas del INE a lo largo de las dos últimas décadas, observamos una curva migratoria que decrece durante 
los años más graves de la crisis financiera (a partir de 2008) para volver a crecer a partir del 2014. En la actualidad, la tendencia 
parece seguir siendo creciente. El cambio más drástico se aprecia entre los años 2008 y 2009; momento en el que se produjo una 
caída en la inmigración en Aragón de casi el 50%.

En 2020 también han caído drásticamente las cifras de población inmigrante en Aragón: si ponemos el punto de mira en el año 
2020 y lo comparamos con el 2019, las estadísticas reflejan un descenso de casi el 50% en los flujos migratorios. Del mismo 
modo que el descenso del 2008 se produjo a causa de la crisis financiera e inmobiliaria, podemos afirmar que el descenso en las 
migraciones del año 2020 ha sido consecuencia de la crisis sanitaria del Coronavirus y las restricciones de movilidad derivadas de 
la misma.

Específicamente, en el primer semestre de 2020 (coincidiendo con el comienzo de la crisis sanitaria por la pandemia del 
coronavirus, con sus consecuentes restricciones de movilidad y confinamiento) se aprecia, si lo comparamos con el último 
semestre de 2019, un descenso de alrededor del 50% de las migraciones en Aragón. En cuanto a la distinción entre sexos, son 
más las mujeres que los hombres que llegan a Aragón procedentes del extranjero, aunque la diferencia es poco llamativa.

Si nos centramos en el porcentaje de hombres y mujeres extranjeras que emigran de sus países de origen y vienen a vivir a Aragón, 
es muy fluctuante dependiendo del periodo de tiempo que analicemos, pero la diferencia no es significativa en los últimos años, 
tal como se observa en el gráfico 1 (Instituto Nacional de Estadística, 2021). En cuanto a los rangos de edad, según los datos del 
Instituto Aragonés de Estadística en 2019 entraron en Aragón 18.909 personas inmigrantes, de las cuales 2.802 tenían entre 25 
y 29 años, siendo éste el grupo de edad más abundante. Le siguen de cerca las personas de entre 20 a 24 años (2.451) y las de 
entre 30 y 34 años (2.427). 

Podemos afirmar, pues, que la mayoría de las personas inmigrantes que llegan a Aragón (concretamente, el 40,6%) se encuentran 
en un rango de edad de entre 20 y 34 años (Instituto Aragonés de Estadística, 2020).

Poniendo el foco en la ciudad de Zaragoza, encontramos un estudio elaborado por el Ayuntamiento Plan Municipal para una 
Ciudadanía Diversa e Intercultural según el cual, en 2019 el 46% de la población extranjera que vivía en la ciudad era procedente 
de Europa, mientras que un 26,4 % procedía de América y un 19,9 lo hacía desde África. En este estudio se menciona que, por 
países de procedencia, Rumanía, con el 34% de la población extranjera de la ciudad, se situaba en 2019 con mucha diferencia 
como país de origen de un mayor número de personas inmigrantes, seguido de Nicaragua y Marruecos con un 7%, de China con 
un 5 % y Colombia y Ecuador con un 4%. 

En este Plan Municipal también se estudia la población extranjera disgregada por sexos, llegándose a la conclusión de que 
“La distribución por sexos del conjunto de la población inmigrante que habita en la ciudad de Zaragoza no presenta grandes 
diferencias respecto a la población de nacionalidad española” y que, analizando los desequilibrios entre sexos según la zona de 
procedencia, “en los casos de personas originarias de países americanos las mujeres llegan a presentar un 60,8% del total. Por el 
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contrario, entre quienes vienen desde países asiáticos las mujeres suponen el 45,3%. Menor aún es el porcentaje de mujeres entre 
las personas que proceden de países africanos que apenas representan un 30,6% del total”.

En materia laboral, las estadísticas de afiliación a la Seguridad Social de la población extranjera extracomunitaria muestran, a fecha 
de febrero del 2021, que Aragón sufrió un descenso de la afiliación de población extranjera con respecto al mes anterior (-1,99%).  
Al mismo tiempo, las cifras indican un alto porcentaje de afiliaciones en el Régimen del Sector Agrario y en el Régimen del Empleo 
Doméstico, cosa que no ocurre si miramos las estadísticas de afiliación de los ciudadanos españoles. 

Concretamente, en Aragón, de toda la población extranjera que cotizó a la Seguridad Social el pasado mes de febrero, un 10’64% 
lo hizo en el Régimen del Sector Agrario y un 8’58% lo hizo en el de Empleo Doméstico. Además, la diferencia entre sexos es 
también abismal: mientras que en el Sector Agrario solo trabajan un 5’6% de mujeres, en el Sector del Empleo doméstico es al 
revés: solo cuenta con un 5’4% de hombres. 

Al margen de las estadísticas, debemos tener en cuenta que actualmente (desde SOS Racismo Aragón, 2020) el volumen de la 
economía sumergida en el Empleo Doméstico sigue siendo alta y, por tanto, son muchas las mujeres que, estando en situación 
irregular y sin cotizar a la Seguridad Social, se dedican a los cuidados en el hogar familiar. Esto nos conduce a pensar que, en 
la práctica, el porcentaje de personas (y, concretamente, mujeres) extranjeras que trabajan en el Sector del Empleo Doméstico 
es muy superior al del 8’58% que reflejan las estadísticas. Además, tal y como destaca el mencionado Plan Municipal para una 
Ciudadanía Diversa e Intercultural del Ayuntamiento de Zaragoza, la media salarial percibida por la población inmigrante, es 
inferior a la percibida por los trabajadores de origen español.  

Es difícil aproximar una cifra o porcentaje de personas extranjeras que viven en Aragón en situación irregular. Hasta hace unos 
años, la forma más precisa de calcular el porcentaje de extranjeros que se encontraban en situación irregular en Aragón, era 
comparando el número de personas extranjeras empadronadas y el número de personas extranjeras en situación regular. La 
diferencia nos indicaba la cifra aproximada de extranjeros en situación irregular. No obstante, actualmente dicho cálculo, no es 
ni siquiera aproximado, ya que se producen en el padrón municipal “bajas de oficio” y existen mayores dificultades en algunos 
supuestos para realizar el empadronamiento. Otra forma de obtener una cifra aproximada de población irregular en nuestro 
territorio, era comparar migrantes regulares con tarjetas sanitarias de personas migrantes, pero esto también ha dejado de ser 
posible desde las restricciones del derecho a la asistencia sanitaria que se llevaron a cabo en 2012.

Las personas en situación irregular, en cuanto a que sí están dadas de alta en el padrón municipal de habitantes, entran en los 
datos estadísticos poblacionales y de flujos migratorios facilitados por el INE y el IAE. El Gobierno de Aragón no ha emitido 
ningún informe que haga mención de la población migrante en situación irregular, pero sí podemos tomar como referencia el 
Informe de CCOO sobre la población migrante en Aragón durante el año 2020; en virtud del cual “los extranjeros se concentran 
–hay que entender que este informe habla del ámbito laboral– en sectores como la construcción, la hostelería, la agricultura 
y el servicio doméstico, sectores donde se registran unas mayores tasas de trabajo irregular y lógicamente peores condiciones 
laborales y salariales”.

En lo referente a la nacionalidad de la población inmigrante en Aragón, debemos hacer una distinción entre extranjeros 
comunitarios y extranjeros extracomunitarios. En la actualidad, los Informes de SOS Racismo Aragón muestran que en el ámbito 
extracomunitario destaca la inmigración procedente del continente americano (principalmente Nicaragua, Colombia y Venezuela). 
De los nacionales procedentes de países de África, los inmigrantes de Guinea Ecuatorial fueron los que más acudieron a la OID de 
SOS Racismo Aragón el pasado año. En cuanto a nacionales de la Unión Europea, la población procedente de Rumanía sigue siendo 
demográficamente la más destacada en nuestra Comunidad Autónoma.  Estableciendo cifras exactas –teniendo en cuenta los datos 
estadísticos oficiales–, en el año 2019 la población española empadronada en la provincia de Zaragoza suponía un 88.56% del total. 
A este porcentaje le siguen el de población rumana (un 3.78% del total de la provincia), población marroquí (1.2% del total de la 
provincia), población nicaragüense (0.73% del total de la provincia) y población china (0.54% del total de la provincia).
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Por último, no podemos pasar por alto el hecho de que muchas personas inmigrantes han adquirido la nacionalidad española 
tras llevar varios años en nuestro país. A efectos de derechos son personas españolas, pero la realidad del día a día es que siguen 
siendo vistas como personas migrantes y, en consecuencia, siguen siendo víctimas de muchos de los prejuicios, bulos y fake news 
que sufren los extranjeros. Estas personas, aunque estadísticamente, no se encuentren en las tablas de población extranjera, 
deben muy ser tenidas en cuenta a la hora de realizar esta investigación.

Actitudes hacia la migración 
(prejuicios, rumores principales, bulos, hitos informativos en el territorio)

En la Oficina de Información y Denuncias (OID) de SOS Racismo Aragón se atendieron el año pasado diversas consultas, tanto 
en materia de discriminación directa como en materia de extranjería (discriminación indirecta o estructural). En lo referente 
a la discriminación directa, destaca en nuestro territorio la discriminación laboral y, concretamente, aquella que sufren las 
empleadas de hogar que se encuentran en situación irregular (explotación laboral, salarios indignos, menosprecio por parte de 
los empleadores debido a su condición de inmigrante…) La OID también atendió bastantes casos de acoso vecinal por motivos 
racistas y algunos casos de discriminación institucional (denegación de acceso a servicios públicos) y discriminación por parte de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

En la ciudad de Zaragoza siguen estando presentes, por desgracia, los prejuicios y rumores infundados acerca de la población 
inmigrante. Actualmente, existen diversas iniciativas (como la “Estrategia Antirrumores y Antidiscriminación” del Gobierno 
de Aragón o el “Plan Municipal para una Ciudadanía Diversa e Intercultural” del Ayuntamiento de Zaragoza) cuya finalidad es 
luchar contra los estereotipos, las  fake news, los bulos, los prejuicios y los rumores que circulan por la ciudad y que afectan a 
las personas migrantes y a los colectivos minoritarios , así como denunciar y eliminar cualquier tipo de discurso de odio contra la 
población extranjera y las minorías étnicas. 

A este respecto, a principios del 2020 se puso en marcha desde la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración 
la iniciativa “Aragón sin bulos”, que pretende combatir el racismo y el odio hacia las personas migrantes, deconstruir bulos 
y contribuir a trazar nuevas narrativas positivas en torno a las migraciones con el objetivo final de promover un proceso de 
cambio social duradero en el tiempo. En el seno de esta iniciativa, recientemente se ha publicado la “Guía Antirrumores y 
Antidiscriminación de Aragón”, que cuenta tanto con una base teórica sobre la problemática de los rumores, los bulos y las fake 
news como con un apartado - “caja de herramientas” que trata cuestiones prácticas sobre cómo hacer frente a los prejuicios.

Cuando hablamos de “minorías étnicas” cabe resaltar la minoría gitana como la más importante de la ciudad (aproximadamente 
un 1% de la población). Es, asimismo, uno de los colectivos que más sufren el discurso de odio, los prejuicios y los rumores. 
En lo referente a población extranjera, los rumores más extendidos (especialmente dirigidos a ciudadanos de origen rumano, 
latinoamericano o africano) comprenden bulos tales como “Las personas migrantes aumentan la delincuencia y la inseguridad”, 
“Nos están invadiendo”, “No se integran”, “Quitan las ayudas a los aragoneses” o “Vienen a Aragón a quitarnos el trabajo”6. 
También están extendidos bulos tales como que las mujeres migrantes son sumisas, que los colombianos son delincuentes, que los 
gitanos “no son de fiar” o que los árabes son conflictivos. Este último rumor se ha visto, además, intensificado en los últimos años 

6 Fuente: Gobierno de Aragón. 2021. Guía antirrumores y antidiscriminación de Aragón.
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a causa de los ataques terroristas yihadistas: una parte de la población confunde el yihadismo (movimiento islamista que incurren 
en la violencia armada para imponer su visión) con el islamismo, y esta falta de diferenciación entre dos términos que son muy 
diferentes ocasiona islamofobia.

Otro rumor bastante extendido es que las personas migrantes vienen a España a tener a sus hijos “para que los niños sean 
españoles y así ellos puedan obtener fácilmente la documentación”, cuando la realidad legal es que un niño hijo de padres 
extranjeros que nace en España no es automáticamente español, sino que, salvo contadas excepciones, el niño adquirirá la 
nacionalidad de sus progenitores.

En nuestro territorio se encuentran activas varias iniciativas de lucha contra la desinformación y los rumores. Tanto SOS Racismo 
Aragón como otras entidades concienciadas con la situación que viven muchos migrantes, han impartido talleres, charlas y 
debates antirrumores. Junto a la ya mencionada Guía Antirrumores que ha publicado recientemente el Gobierno de Aragón, 
destacan campañas tales como la de #StopBulos (2017, Gobierno de Aragón, a través del Servicio de Seguridad y Protección 
Civil); un proyecto que surgió como respuesta a las desinformaciones y bulos que corrieron por Internet tras los ataques 
terroristas de Barcelona y Cambrils (se decía que el nivel de alerta antiterrorista había pasado de 4 a 5, es decir, que el Estado 
español tenía riesgo de atentado inminente… y no era así). Mediante esta campaña, se recalcó que en caso de cambiar al nivel 5 
se habría informado en rueda de prensa y que el Ministerio del Interior lo habría publicado en su página web oficial y, además, el 
Gobierno de Aragón recordó que la emisión y difusión de mensajes falsos que afirmen una situación de peligro y que provoquen la 
movilización de servicios de policía o salvamento pueden ser constitutivos de delito, en base al artículo 561 del Código Penal7.

El año pasado, el Gobierno de Aragón también impulsó otra campaña contra los bulos a través de una iniciativa cuya misión era 
desmentir –haciendo referencia a datos oficiales y a cifras reales proporcionadas por el INE y el IAE– los bulos y falsas creencias 
(“saturan la sanidad”, “no son fiables en el pago del alquiler”, “vienen a quitarnos el empleo” …) que sustentan el odio hacia las 
personas migrantes. La campaña estuvo en vigor durante todo el pasado año y se enmarcó dentro del Plan Integral de Gestión de 
la Diversidad Cultural en Aragón 2018-20218.

A la hora de analizar la presencia y el impacto de los bulos y rumores en las distintas zonas del territorio, debemos tener en cuenta 
Aragón concentra su mayor densidad de población en la ciudad de Zaragoza y que, en consecuencia, sí se aprecian cambios 
cuando nos acercamos a estudiar zonas rurales o, incluso, las otras capitales de provincia, ya que estos territorios se encuentran 
actualmente bastante afectados por la despoblación. Consideramos interesante sacar a colación esta cuestión en los grupos 
de discusión, ya que es la propia población extranjera que vive fuera de la ciudad de Zaragoza, quien es más conocedora de la 
situación (ya sea en una vertiente positiva o en una negativa) que atraviesan los pueblos y ciudades pequeñas en cuanto a bulos, 
rumores y demás desinformaciones que incrementan el odio hacia las personas migrantes.

7 Fuente: AraInfo · Diario Libre d'Aragón. 2017. “El gobierno de Aragón lanza una campaña contra los bulos en redes sociales”.
8 Fuente: AraInfo · Diario Libre d'Aragón. 2020. “El gobierno de Aragón pone en marcha una campaña para desmentir los bulos y creencias que sustentan el odio a las 
personas migrantes”.
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