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Realidad social de las 
migraciones en el territorio

1.Flujos migratorios

Los datos muestran que la tasa de migración en el País Vasco ha variado durante los últimos 20 años. Se puede observar un 
crecimiento notable de los flujos migratorios durante estos años, observando cierta estabilidad en las migraciones en el caso de 
las personas locales y un crecimiento especialmente destacado en el caso de la población migrante, así en el 2010 la población 
extranjera representaba el 6,4% de la población total y en 2020 pasa a ser un 10,9% (Ikuspegi, 2011, 2020). En efecto, como se 
observa en el gráfico 1, entre el año 2000 y el año 2010 hubo un crecimiento considerable en las migraciones del País Vasco, 
siendo cinco veces mayor el empadronamiento de personas extranjeras en el año 2010. En el caso de Gipuzkoa, sigue esta misma 
tendencia, observándose una evolución ascendente de las migraciones en el territorio (Gráfico 2).

En 2019, casi la mitad de las personas de origen extranjero en el País Vasco procedían de un país latinoamericano (49,3%), siendo 
la población de origen extranjero mayoritaria, seguida de personas procedentes de la Unión Europea (17,6%), Magreb (14%), del 
resto de África (7,5%) y de Asia (6,7%).

Gráfico 1. Estadística del Padrón Continuo, País Vasco, Total edades, Extranjeros, Sexo. 2000, 2010, 2020
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Gráfico 2. Evolución de la población de ascendencia extranjera en Gipuzkoa, 2007-2018

Si observamos la composición de la población de origen extranjero en el País Vasco en los últimos 10 años, se puede apreciar 
como el porcentaje de personas procedentes de la Unión Europea ha ido reduciéndose, mientras el porcentaje de personas 
procedentes de los demás orígenes mencionados (Latinoamérica, Magreb, resto de África y Asia) ha ido aumentando. Esta 
tendencia es aún más evidente si tomamos como referencia los datos de hace 20 años, ya que las personas de procedencia 
europea constituían el 40% de la población de origen extranjero y las personas de procedencia latinoamericana el 32,9% 
(Ikuspegi, 2019). Así, respecto a las migraciones procedentes de la Unión Europea cabe destacar que estas crecieron 
considerablemente desde el año 1998 hasta el 2008, produciéndose un gran aumento en las migraciones debido a la 
incorporación de población procedente de Rumanía y Bulgaria (Ikuspegi, 2011).

En cuanto a los principales países de origen de la población extranjera, los datos concuerdan con la composición de la 
población anteriormente mencionada, siendo la mayoría de procedencia latinoamericana, europea y magrebí. Por ende, los 
principales países de procedencia en la CAV son Marruecos, Colombia, Rumanía, Bolivia y Nicaragua (Ikuspegi, 2019).

Respecto a las diferencias en el flujo migratorio entre mujeres y hombres, tal y como se puede observar en el gráfico 1, el 
número de mujeres migrantes es un poco mayor que el de los hombres en los últimos 10 años. Sin embargo, estas diferencias 
no son especialmente grandes, además de que el flujo migratorio tanto de mujeres cómo de hombres es muy parecido durante 
esos 10 años. Es importante señalar, por último, que el flujo migratorio se ha reducido considerablemente según los datos del 
primer semestre del 2020.
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En el caso de la población marroquí, durante los últimos 4 años, ha habido un aumento progresivo en el número de migraciones 
tanto de hombres como de mujeres, destacando que el número de hombres migrantes supera al número de mujeres. 

Asimismo, en el caso de la población de origen colombiano, también se produce un aumento en el número de migraciones por 
parte de ambos sexos, destacando que las migraciones por parte de las mujeres superan considerablemente a las migraciones por 
parte de hombres de origen colombiano. Respecto a los flujos migratorios procedentes de Rumanía, durante los últimos años las 
migraciones se mantienen estables tanto por parte de hombres como de mujeres, siendo la cifra de migraciones similar en ambos 
casos. Por último, respecto a Bolivia, la migración es superior por parte de las mujeres en los últimos 4 años,  produciéndose 
así mismo un leve incremento a lo largo de los años en las migraciones tanto de  los hombres como de las mujeres (Ikuspegi, 
2016,2017,2018,2019).

De este modo, es importante resaltar la importancia de las migraciones por parte de las mujeres, ya que el aumento de estas 
migraciones durante los últimos años ha sido notable y relevante. Por ello, podría hablarse de una feminización de las migraciones 
dentro del País Vasco, indicando esto que nos encontramos frente a un mercado laboral que por razones de género ha estado y 
sigue estando históricamente más vinculado a las mujeres (Zas, 2020).

Por ello, cabe destacar que el 62% de la población migrante latinoamericana está constituida por mujeres, siendo además las 
mujeres latinoamericanas el 51% de la población extranjera de mujeres total. Asimismo, es importante resaltar que la población 
latinoamericana tiene un gran peso en las migraciones de Gipuzkoa, representando esta población un 42,5% de la migración total. 
En cuanto a los orígenes más comunes en referencia a los hombres, destacan aquellos cuyo origen pertenece a diversos territorios 
como Pakistán (69%), África (61,6%) y el Magreb (59,5%) (Zas, 2020).

Finalmente, en cuanto a la distribución de la población extranjera por municipios de Gipuzkoa, se observa que la mayoría reside 
en la localidad de Donostia (45,5%), seguido de Goierri y Tolosa (Gráfico 3) (ZAS, 2020).

Gráfico 3. Distribución de la población de ascendencia extranjera por comarcas de Gipuzkoa, 2018
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2. Inserción laboral

Por otro lado, respecto a la inserción laboral puede observarse cómo la tasa de actividad de la población migrante disminuye 
considerablemente a lo largo de los años, tanto en hombres como en mujeres. Asimismo, se observa un descenso en la tasa de 
actividad de la población española, siendo ésta inferior al descenso de la población migrante. 

En cuanto a la población activa, los datos muestran una gran diferencia entre la población española y la población migrante, 
observándose que el número de personas activas españolas es muy superior al número de personas migrantes activas. Del mismo 
modo, es importante resaltar que a lo largo de los años se ha dado un leve descenso en la actividad de las personas de nacionalidad 
española, observándose también como la población migrante ha ido experimentando diversos ascensos y descensos, mostrando 
cierta estabilidad. En este sentido, según la Encuesta de Población Activa del INE, la diferencia entre hombres y mujeres extranjeros es 
notable, siendo los hombres los que figuran con cifras más altas en población activa en todos los casos desde 2006 a 2020 (INE, 2021). 

En cuanto a la tasa de paro, observando las tasas de los últimos años, vemos que la tasa de paro de las personas extranjeras no 
comunitarias dobla la de las comunitarias, y es entre tres y cuatro veces mayor que la de las personas con nacionalidad española. 
El paro suele ser el primer eslabón de la pobreza, algo que luego se refleja en la importante presencia de esas personas en el 
sistema RGI (Renta de Garantía de Ingresos). En cuanto a las cantidades medias de personas ocupadas durante el año 2019, las 
personas extranjeras afincadas en la CAPV representan el 5,95% del total, y las no comunitarias representaban el 70,2% del total 
de las extranjeras, y el 4,17% del total. En la EPA correspondiente al 4º trimestre de 2020, Gipuzkoa es el territorio con menor 
tasa de paro de todo el Estado (SOS Arrazakeria, 2020). 

Afiliación a la Seguridad Social
El último mes de marzo de 2021 Euskadi ha registrado una media de 68.837 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, lo que supone 
800 más que en febrero (+1,18%) y 718 más que en marzo de 2020 (+1,05%). Gipuzkoa, con 23.828 cotizantes, aumenta en 371 
personas (+1,58%), respecto al  319.583,13 del total de afiliaciones. Se observa que desde el 2011 el número de cotizaciones por 
personas extranjeras ha aumentado considerablemente, siendo 17.172 las personas afiliadas en 2011. Como se puede observar en el 
gráfico 5, en el caso del país vasco el año 2014 es un año que marca una gran diferencia, a partir de  ahí el aumento de las personas 
extranjeras afiliadas a la seguridad social aumenta exponencialmente (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 2021). 

Gráfico 4. Afiliados Extranjeros a la Seguridad Social. Evolución por Comunidades Autónomas. País Vasco.
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La mayoría de los cotizantes extranjeros proceden de países de fuera de la Unión Europea, en concreto 48.843. Entre los países 
más representados, destacan Marruecos, Nicaragua y Colombia. En cuanto a la sección de actividad, en Gipuzkoa se destacan 
la hostelería, el comercio, la industria de manufactura y las actividades sanitarias (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y  
Migraciones, 2021). 

3. Informes propios

Más informes para entender la realidad migratoria en el territorio de Gipuzkoa. Estos informes también  reflejan el interés de 
asociaciones y académicos en el ámbito de la migración.

Ikuspegi (2020). Barómetro 2020. Percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero. Recuperado de:  
https://www.ikuspegi.eus/documentos/barometros/2020/bar2020_cas_resumen.pdf 

Landa, J.M. y Garro, E. (2020). INFORME DE INCIDENTES DE ODIO DE EUSKADI 2019. Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y 
Poderes Públicos. Recuperado de:  
https://www.ertzaintza.eus/static/files/er/[CAS]%20VERSION%20FINAL%20INFORME%20ODIO%202019.pdf 

SOS Arrazakeria Gipuzkoa. (2020). Hormigueros sin racismo. Influencia de los foros locales de facebook en la propagación de la 
xenofobia. Recuperado de: http://www.mugak.eu/news/hormigueros-sin-racismo

SOS Arrazakeria Gipuzkoa (2020). 72 Balance inmigracion y extranjeria 2º semestre 2020.  
http://www.mugak.eu/news/balance-de-inmigracion-y-extranjeria-segundo-semestre-2020 

II. Actitudes hacia la migración

Los datos obtenidos en el Barómetro 2020 de Ikuspegi sobre percepciones y actitudes hacia la población de origen extranjero en 
la CAPV, muestran lo siguiente:

• La percepción de la población vasca sobre la migración como problema, ha disminuido en el último año, destacando que la 
sociedad vasca no considera la inmigración como un  problema o amenaza significativa de la CAE

• La sociedad vasca tiende a percibir como mayor el número de población de origen extranjero residente en la CAE, 
alejándose esta percepción de la real, ya que la población vasca considera que el número de personas migrantes residentes 
es el doble de la cifra oficial.

• La mayor parte de la población vasca percibe los beneficios que la población migrante aporta a la economía, no 
culpabilizando a los migrantes de las dificultades económicas surgidas y apoyando la ventaja que esto supone en la 
economía.

• Gran parte de la población autóctona considera que todas las personas, sin tener en cuenta su origen, deberían tener 
acceso a los  mismos derechos así como cumplir las mismas obligaciones. Sin embargo, cabe destacar que una parte de la 
población vasca cree que las personas autóctonas deberían mostrar cierta prioridad al acceso a estos derechos respecto a 
la población migrante. 
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• La mayoría de la población local piensa que es fundamental atender a las personas en situación más grave o delicada, sin 
tener en cuenta el origen de estas. Asimismo una pequeña parte de la población considera que las personas autóctonas 
deben tener prioridad en el acceso a los servicios sanitarios frente a las personas migrantes, observándose como también 
un pequeño porcentaje considera que sólo debe atenderse a personas de origen extranjero que se encuentren en 
situación regular.

• La mayor parte de la población vasca considera que la adaptación a la convivencia es en mayor parte responsabilidad de la 
población migrante, destacando también que más de la mitad de la población piensa que las personas migrantes deberían 
dejar de lado partes de su religión o cultura que no sean “compatibles” con la cultura local .

• Se observa desconfiaza entre la población vasca hacía el Islam.

• Cuando se pide a las personas encuestadas que se posicionen ante los principales estereotipos o rumores que circulan en 
la sociedad, los que sostienen que “se benefician del sistema de protección” o que “aumenta el machismo” son los que 
tienen un mayor arraigo entre la sociedad vasca.

• Los resultados que ofrecen los datos parecen indicar que la sociedad vasca es consciente de la gravedad de la situación, 
de que hay muchas personas y familias en situación crítica; entre ellas, sobre todo, las que se encuentran en situación 
económica y social más precaria y vulnerable. La sociedad vasca lo expresa mostrándose comprensiva y respondiendo en 
este Barómetro 2020 con actitudes y posiciones hacia las personas de origen extranjero más inclusivas y tolerantes.

En cuanto a los delitos de odio producidos en 2019 (Landa y Garro, 2020):

• Durante los últimos años los incidentes de odio en Euskadi se han mantenido estables, destacando la recogida considerable 
de datos que muestran que la mitad de los incidentes en el último año van dirigidos contra los colectivos étnicos (raza, 
etnia, religión, ideologías…)

• Durante el año 2019 destaca como las principales conductas delictivas van dirigidas hacia la población migrante, siendo 
el discurso de odio la tipología delictiva más común hacía este grupo, destacando también otras conductas como las 
amenazas, las lesiones y el trato degradante (Informe de incidentes de odio, 2019).

• Respecto a los delitos cometidos en la vía pública y en la vivienda, cabe destacar que la gran parte de estos delitos van 
dirigidos hacia la población migrante, es decir, son de origen racista o xenófobo (Informe de incidentes de odio, 2019).

En cuanto a las redes sociales, según el estudio sobre la influencia de los foros locales (Gipuzkoa) de Faceboook en la propagación 
de la xenofobia (SOS Arrazakeria Gipuzkoa, 2020): 

• Dichos foros locales no generan un discurso racista como tal, ya que los comentarios racistas y xenófobos que surgen en 
estos espacios son generados por diversas noticias o sucesos externos a estos foros (Hormigueros sin racismo).

• El estudio sobre los hormigueros de Facebook muestra que al comentar una noticia relacionada con población migrante se 
tiende a vincular a estas personas con delincuentes; generando de este modo un discurso xenofobo dentro de los foros de 
Facebook (Hormigueros sin racismo).

• Los principales comentarios racistas o xenófobos van dirigidos hacia personas magrebíes, concretamente hacía hombres 
magrebíes de origen marroquí y argelino, considerándolos como extraños o en los casos más extremos, aunque de forma 
inusual como “monstruos” (Hormigueros sin racismo).




