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Realidad social de las 
migraciones en el territorio

Tabla 1. Catalunya. Población extranjera a 1 de enero. Por sexo y grupos de edad (2000-2021)

Fuente: Idescat 1

1 Para más información consultar: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10332&t=200000&lang=es&col=1

Los datos del Idescat muestran la evolución de la población extranjera en Catalunya (Tabla 1). La década 2000-2010 marcó un 
crecimiento elevado de la población extranjera en la comunidad, con un incremento de más de un millón de personas, y pasando 
de representar el 2,9% al 16% del total de la población catalana. Si se toman como referencia los años 2000, 2010 y 2020, la 
población femenina ha crecido en términos porcentuales ligeramente más que la masculina, sobre todo en la década 2010-2020: 
en 2010 había 91.952 hombres más que mujeres, dato que se redujo en 2020 a 39,973 personas.
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2 Para más información ver:  https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24295
3 Para más información ver: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24295

Es importante destacar que el crecimiento no ha sido constante, y que, a causa de la crisis económica, en la década 2010-2020 
los flujos migratorios en Catalunya han experimentado una evolución a U (Fig. 1). El número total de personas inmigradas cada 
año a Catalunya ha ido bajando de manera importante entre 2008 hasta 2013 (-72.000), en paralelo con los años peores de la 
crisis económica. Por otro lado, a partir de 2014 el número anual de personas inmigradas en Catalunya ha vuelto a crecer hasta 
2019, volviendo a las mismas cifras de 2008 en 2018, y siguió creciendo en 2019 hasta casi las 170.000 unidades (Tab.2).

Tabla 2. Catalunya. Flujo de inmigraciones procedentes del extranjero. Todas las edades y sexos. 2008-2019.

Fuente: INE2

Fuente: INE3

Figura 1. Catalunya. Flujo de inmigraciones procedentes del extranjero. Todas las edades y sexos. 2008-2019.
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4 Para más información ver:  https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=24295

En relación con la presencia entre mujeres y hombres migrados, en general la dinámica migratoria en Catalunya en el periodo 
2008-2019 ha evolucionado de manera parecida, siempre configurando una curva a U (Tab 3 y Fig 2). A partir de 2018, el 
número de mujeres inmigradas es superior al de hombres. Como mencionamos anteriormente, tanto en el caso de las mujeres 
como de los hombres el valor más bajo se registró en el año 2013 (respectivamente, 31.863 y 33.139 personas). A partir de 
2017 en el caso de las mujeres y de 2018 en el caso de los hombres, los datos relativos a las personas inmigradas en Catalunya 
en base anual vuelven a los niveles de 2008, es decir, antes de la crisis económica. De acuerdo con los datos, en 2018 y 2019 se 
ha registrado un incremento superior de la migración masculina respecto a la femenina (+3793 personas de sexo masculino en 
2018, +7408 en 2019).

Tabla 3. Catalunya. Flujo de inmigraciones procedentes del extranjero. Por sexo. 2010-2019

Fuente: INE

Fuente: INE4

Figura 2. Catalunya. Flujo de inmigraciones procedentes del extranjero. Por sexo. 2008-2019.
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Los datos de la tabla 1 muestran como, a nivel de grupos de edad, el grupo de personas entre los 15 y los 64 años, tanto el caso 
de los hombres como de las mujeres, el más representado: en 2000 hombres y mujeres de este grupo de edad representaban 
respectivamente el 77% y 75% de total de la poblaciòn por sexo, valor que creció al 82% y 80% tanto en 2010 como 2020. Por otro 
lado, durante la década 2010-2019, marcada por la crisis económica, las personas inmigradas de entre 20 y 34 años se mantuvieron 
en Catalunya como las más representadas, llegando a constituir en 2019 el 56% del total (Tab 4 y Fig 3). En relación con los datos 
de 2008, en 2019 vale la pena destacar el crecimiento del grupo de edad de entre 35 y 39 años (+3883 personas, +24%).

Tabla 4. Catalunya. Flujo de inmigraciones procedentes del extranjero. Por grupo de edad.
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Tabla 4.1. Catalunya. Flujo de inmigraciones procedentes del extranjero. Por grupo de edad.
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Tabla 5. Población extranjera en Catalunya por país de procedencia (primeros 20) 2020-2010-2000

Fuente. IdesCat.5

5 Para más información ver: https://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=12&t=2010 

En relación con la procedencia (Tab. 5), y confrontando los datos de 2000, 2010 y 2020, las personas procedentes de Marruecos y 
Rumania siguen siendo las más representadas (en particular, las y los nacionales de Marruecos representaban el 33,5% en 2000, el 
19,5% del total en 2010 y casi el 19% en 2020).

Si consideramos el periodo 2000-2010, podemos constatar cómo las personas de nacionalidad alemana, francesa y británica 
han bajado de manera relevante en porcentaje sobre el total de la población. En cambio, otras nacionalidades (y en particular las 
personas procedentes de Rumanía, Ecuador, Bolivia,Colombia, China y Paquistán han registrado en el periodo los crecimientos más 
significativos, tanto en términos de valores absolutos como en porcentaje sobre el total de la población extranjera en la comunidad.

Por otro lado, vale la pena destacar como en el mismo periodo 2010-2020 la población procedente de Honduras creció de 35.231 
unidades (lo que representa en términos de porcentaje un +71%), así como las personas procedentes de Venezuela (+20458, 
+67%). De la misma manera, la población nacional de China y Pakistán han tenido un crecimiento sostenido (+19000 aprox. por 
cada nacionalidad). Por otro lado, el número de personas procedentes de Ecuador ha registrado una reducción muy significativa 
(-52833 personas, con una caída en porcentaje del 67%), así como las y los nacionales de Bolivia (-42904, -77%) y, aunque de 
manera más moderada, Romania (-8076, -9%). 



página Mapeo Territorial. Catalunya8 Realidad social de las migraciones en el territorio

Inserción laboral

Los datos de las tablas 6 y 7 muestran cómo entre 2002 y 2010 haya crecido de manera muy relevante el número de personas 
extranjeras comunitarias y no comunitarias activas y ocupadas en Catalunya: por lo que se refiere a las personas activas (tabla 6), 
respectivamente, EU +103500, + 72%; No EU +343200, +61%. Entre 2010 y 2020, en cambio, el saldo de personas activas es 
negativo: EU -34.000, -19%; No EU -36.400, -6,5%.

Tabla 6. Catalunya: Ocupados por nacionalidad UE y NO UE

Fuente: Encuesta de Población Activa6

Fuente: Encuesta de Población Activa7

6 Para más información ver: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4222&L=0
7 Para más información ver: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4222&L=0

Tabla 7. Catalunya: Activos por nacionalidad (personas extranjeras UE y NO UE)

En lo que se refiere a los datos relativos al número de personas ocupadas por sexo (tabla 8), el periodo 2002-2010 registró un 
crecimiento particularmente fuerte entre las mujeres (+168900 personas, +69%) en relación con que experimentó la población 
masculina (+140100, +51%). En cambio, la década 2010-2020 marcó una disminución más pronunciada en el número de mujeres 
activas en Catalunya (-20400, -8%) que entre los hombres activos (-9700, -3,5%).
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8 Para más información ver: https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=4222&L=0 
9 Para más información ver: https://expinterweb.mites.gob.es/series/

Tabla 8. Catalunya: Personas activas extranjeras por sexo

Tabla 9. Trabajadores y trabajadoras extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, Catalunya

Encuesta de Población Activa8

Fuente: INE9 

Además, si consideramos los datos relativos a la afiliación a la seguridad social (tabla 9), podemos constatar cómo el crecimiento 
sostenido en los datos de la serie entre 20008 y 2008 se interrumpe entre 2009 y 2014, volviendo a subir a partir de 2015 y 
volviendo a los niveles pre-crisis en 2019.
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Informes propios
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Catalunya, Centre de Joves Professionals i Investigadors Euro Àrab de Catalunya i Fundació per la Pau.
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Actitudes hacia la migración
(prejuicios, rumores principales, bulos, hitos informativos en el territorio, 
diferencias entre distintas zonas en el territorio...)

Aunque las manifestaciones y el discurso de odio pueden parecer acciones individuales, a menudo es una expresión organizada 
que está íntimamente relacionada con la historia y la forma del racismo. 

La discriminación racista no es ocasional: es institucional, estructural y sistemática. El concepto "discurso de odio racista" se utiliza 
para referirse a un fenómeno frecuente y creciente, del que los inmigrantes y las personas racializadas son los objetivos políticos.

En términos de representación política en la democracia, la aparición del partido de extrema derecha VOX en la comunidad 
ha abierto un nuevo escenario para las narrativas de odio, a nivel de visibilidad y alcance. En este nuevo escenario, las 
reivindicaciones extremistas de VOX tienen ahora un "altavoz" en el ámbito político, y sus reivindicaciones y llamamientos a la 
acción tienen ahora un gran alcance e impacto.  El "efecto VOX" también ha llevado temporalmente a los demás partidos a entrar 
en las narrativas y el “framing” de la extrema derecha. Pero el discurso de odio racista en el discurso público no sólo está presente 
en las organizaciones políticas de derecha y extrema derecha.

Un análisis de las dinámicas comunicativas en Catalunya ha permitido identificar cinco “familias” de narrativas racistas:

• narrativas sobre la invasión de inmigrantes.

• narrativas sobre los costes económicos asociados a los inmigrantes y refugiados.

• narrativas sobre la inseguridad y la delincuencia vinculadas a los grupos étnicos migrantes y no blancos.

• narrativas sobre la amenaza del terrorismo islamista.

• narrativas sobre la incompatibilidad cultural y/o civilizatoria. 

Estas narrativas se entrecruzan, se superponen y se complementan, utilizándose a menudo juntas. Por otro lado, además del 
discurso de odio más claramente identificable, se identifican en Catalunya narrativas discriminatorias y otras malas prácticas 
comunicativas, llevadas a cabo incluso por las instituciones. Algunos ejemplos:

Migración
• La población migrada puede ser descrita como un bloque homogéneo, pero diferenciada claramente de una población 

blanca europea/catalana, sin profundizar en un análisis de las migraciones a nivel estructural, ni de las relaciones 
estructurales entre el norte y el sur global, ni del legado histórico colonial de Catalunya sobre parte de su población, etc.

• Así se plantea el proceso migratorio como la "búsqueda de una vida mejor", reforzando un imaginario eurocéntrico de los 
países de origen (subdesarrollados, pobres...), sin profundizar en sus causas reales y en el marco de injusticia social en el 
que se da.

• Se suelen asociar a la "migración" (o "persona inmigrada") términos como "vulnerable", "desprotegida", "en situación 
irregular", "menor", etc. que reproducen ideas paternalistas e invisibilizan los procesos de exclusión por los que estas 
personas han de pasar (como por ejemplo los procesos administrativos de extranjería).
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• Las personas migradas son hipervisibilizadas en los ámbitos discursivos que ya llevan con significados de exclusión, como 
las áreas de afecto social, seguridad, etc. Por el contrario, las personas migrantes son invisibilizadas en las prácticas y 
dinámicas sociales cotidianas del barrio, del municipio, etc.

• Hablar de personas migrantes principalmente (o únicamente) en momentos de conflicto hace que sea normal la narrativa: 
"la inmigración es una fuente de conflicto".

• Cuando se habla de la población nacida en Catalunya en familias que han emigrado hace una generación, se sigue 
sirviendo la idea de "segunda generación", reforzando la diferencia discursiva e identitaria con el resto de la población 
nacida aquí.

• Todas estas prácticas comunicativas acaban "construyendo" a las personas migradas como "pobres" (de recursos 
económicos, sociales, culturales, etc.) y "con necesidades", como un "peso" o un "problema" para la sociedad, las políticas 
públicas, etc.

Jóvenes migrantes
• El uso (y el abuso) de expresiones influenciadas por un lenguaje jurídico y administrativo ("menores tutelados", "MENAS", 

"jóvenes de centros" etc.) ha contribuido a deshumanizar y estigmatizar a este grupo, alimentando un imaginario social 
racista.

• La asociación constante de estos jóvenes con la vida en el trabajo o la delincuencia ("jóvenes del trabajo", "jóvenes de 
centros", etc.) ha contribuido a deshumanizar y estigmatizar a este grupo, alimentando un imaginario social racista.

• El uso de expresiones como “chicos de la calle", "jóvenes delincuentes" "jóvenes violentos" etc.) ha contribuido de manera 
decisiva a su criminalización social. Este marco comunicativo ha llevado hasta el final y todo a una serie de hechos muy 
violentos protagonizados por vecinas y vecinos en contra de algunos centros donde viven.

• A nivel institucional, se habla de este y estos jóvenes principalmente desde el paternalismo, amagando con la 
responsabilidad de las administraciones en cuanto a la protección a la infancia (p.e. enfatizar el caso del "jovencito", que 
"ha venido para integrarse" etc.: fácilmente acabaremos reproduciendo y legitimando el discurso criminalizador, para que 
los que no actúan como el "joven bueno" son unos "jóvenes dolientes").

• En muchas ocasiones, la situación estructural de discriminación que viven se debe a una relación personal, al "caso de 
un niño", a "historias de vida", etc., sobreexponiendo mediáticamente a quien más se tenía que proteger: las personas 
jóvenes.

Una perspectiva de género sobre las mujeres migradas y racializadas
• Es común comunicar una imagen de las mujeres racializadas como "sentido de la formación", "víctima", "vulnerable", etc. 

Estas narrativas "proteccionistas" acaban negando sus capacidades de acción y agregando las lógicas de subalternidad.

• Las "mujeres inmigradas" suelen ser representadas de forma homogénea. 

• Así que la comunicación sobre la violencia de género sobreexpone a las comunidades de origen, tanto por lo que hace la 
víctima como por el agresor.
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Estereotipos sobre las personas musulmanas
• A menudo se habla de las personas musulmanas como si fuesen un "todo homogéneo", definido exclusivamente por su 

culto.

• Se presentan derechos de las personas musulmanas (p.e.: el derecho a comida halal en escuelas y cárceles, el derecho al 
uso del espacio público para celebraciones religiosas islámicas, la incorporación de la enseñanza del islam a la escuela) 
como un "capricho" o como una "imposición".

• Alimentar dicotomías discursivas como la de "laicidad vs. derecho a la libertad de culto".

• Es una práctica comunicativa común por un retrato sexista de las personas musulmanas, tanto de las mujeres (como 
personas que han de ser "asimiladas", "integradas", "salvadas" etc.), como de los hombres (como personas "represores").

Por otro lado, en relación con el discurso de odio o discriminatorio en los medios de comunicación10.

10 Véase la Web: https://www.media.cat/discurs-discriminatori/




