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¿Feminización 
de las 
migraciones?

Las mujeres representan el 49% de las personas 
migrantes a nivel internacional … y esto no es 
nuevo, ya en 1960 representaban el 47%

Cada vez son más las que migran de forma 
independiente para trabajar, recibir educación 
o como cabezas de familia

Las mujeres inmigrantes presentan 
peculiaridades y necesidades distintas, tanto de 
los hombres inmigrantes, como de la población 
femenina nacional. 



Algunos datos

A mediados de año 2020 las 
mujeres representaban poco 

menos de la mitad de la 
población mundial de migrantes 

internacionales, es decir, 135 
millones (48,1%) (DAES, 2020)

La mayor proporción de 
hombres en la población de 
migrantes internacionales 

también se refleja en el 
porcentaje de trabajadores 

migrantes de sexo masculino

En el año 2019, el número de 
trabajadores migrantes 

internacionales varones, 99 
millones (58,5%), era superior al 
de mujeres, 70 millones (41,5%) 

(OIT, 2021).

Las mujeres representaban una 
proporción menor (47,9%) y 

tenían una tasa de participación 
en el mercado laboral 

relativamente más baja en 
comparación con los hombres 

(59,8% frente a 77,5%)







• Entre las poblaciones 
desplazadas en 2021, el 50 
por ciento de los desplazados 
internos (53,2 millones) y el 
48 por ciento del total de 
desplazados transfronterizos 
(21,3 millones) eran mujeres 
y niñas (ACNUR, 2022).



Mujeres Migrantes en España

• En España, de las 5.542.932 personas de nacionalidad extranjera, a 1 de enero de 
2022, el 49´5% eran mujeres, 2.764.718

• Puede establecerse una relación entre aquellas comunidades autónomas con 
mayor porcentaje de mujeres extranjeras sobre la población de nacionalidad 
extranjera total y el trabajo, en particular, en el caso de servicio del hogar familiar.

• Tomando los datos de la afiliación media a la Seguridad Social en el mes de 
diciembre de 2022, el 6´8% de las personas extranjeras estaban afiliadas al 
Sistema Especial de Empleados de Hogar (SEEH)

• El incremento de la población ocupada entre el último trimestre de 2021 y el 
último trimestre de 2022, en 279.000 personas, en el caso de las mujeres, se 
debe exclusivamente al aumento de las mujeres de nacionalidad extranjera 
ocupadas, 134.900, que compensaron la pérdida de mujeres españolas ocupadas, 
-2.80



Mujeres y mercado de trabajo en España

Casi el 30% de las trabajadoras 
extranjeras tienen contratos a 

tiempo parcial

12% trabajan a través de 
contratos verbales

La temporalidad alcanza el 35% 
(entre las españolas es del 26%)

La brecha salarial por 
nacionalidad llega al 37%



Mujeres y mercado de trabajo en España

La situación laboral de las mujeres inmigrantes en España tiene poca visibilidad debido a que a 
menudo trabajan en sectores de la economía sumergida y a la falta de atención a sus necesidades 
específicas y problemas laborales.

Casi la mitad de las mujeres extranjeras ocupadas en España desarrollan empleos no cualificados en 
sectores como la hostelería, el comercio; relegando las así, a trabajos con condiciones precarias y 
salarios inferiores a los de otros grupos. Una de cada tres mujeres extranjeras está ocupada en 
ocupaciones elementales sin cualificación. 

Suelen trabajar en sectores feminizados como el cuidado de personas mayores y niños, así como en 
el servicio doméstico según el Instituto Nacional de Estadística, pudiendo llegar a trabajar incluso 80 
horas a la semana



Mujeres y mercado de trabajo en España

Una de las características propias del empleo de mujeres migrantes es la alta 
tasa de temporalidad de los contratos. 

Según el Informe sobre la Integración de la Población extranjera en el Mercado 
laboral Español, esta tasa alcanza un 35% en comparación con el 26% que 
registran las españolas

Doble discriminación: rechazos en los procesos de selección, diferencias 
salariales, falta de oportunidades de ascenso o acoso laboral mediante 
comentarios racistas, exclusiones o burlas



Estas barreras dificultan su capacidad para encontrar trabajo, obtener seguridad social y el acceso a servicios públicos:

El desconocimiento de las normativas 
y procedimientos administrativos

Falta de información clara y precisa
No reconocimiento de cualificación 

homologación de títulos.

Datos de paro de febrero 2023: 375.988 personas migrantes en paro, de las que 61,9% eran mujeres.

El acceso y mantenimiento del empleo de las mujeres migrantes se ve marcado por barreras administrativas y 
burocráticas. 



En el año 2017, se 
contabilizaron 565.000 

trabajadoras ocupadas como 
personal doméstico y 

cuidadoras de personas 
mayores y niños/as a 

domicilio, de ellas 356.000 
declararon que no habían 

nacido en España (Encuesta 
Población Activa)

Las mujeres inmigrantes que 
trabajan en el sector 

doméstico coinciden en que, 
aunque el régimen laboral se 

establezca en 40 horas 
semanales, ellas llegan a 

trabajar incluso 80 horas, ya 
que tienen que estar las 24 

horas del día disponibles para 
la persona que está bajo su 

cuidado.



• El incremento de la población ocupada entre el último trimestre de 
2021 y el último trimestre de 2022, en 279.000 personas, en el caso 
de las mujeres, se debe exclusivamente al aumento de las mujeres de 
nacionalidad extranjera ocupadas, 134.900, que compensaron la 
pérdida de mujeres españolas ocupadas, -2.800.

• Las mujeres extranjeras y las mujeres con doble nacionalidad, se 
encuentran sobrerrepresentadas en los grupos de ocupación con 
menores salarios medios brutos: trabajadores de los servicios de la 
restauración y ocupaciones elementales. 

• El 35% de las mujeres nacidas en América latina, consideran que su 
trabajo en España requiere un nivel de competencias más bajo que el 
de su último empleo antes de llegar a España y el 28% encontraron 
obstáculos para tener un trabajo adecuado a su nivel de capacitación 
profesional. 



Incremento de la pobreza

• La Encuesta de Condiciones de Vida, ECV, del INE del año 2021 (con 
rentas del año 2020), arroja un dato de gran interés. La tasa de riesgo 
de pobreza de la población española de 16 y más años era del 17´1% 
mientras que la correspondiente a la población nacional de terceros 
países alcanza el 59%

• La tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social de los hombres 
españoles es del 21´9% y del 24´8% en el caso de las mujeres.

• Para las personas nacionales de terceros países, la tasa de los 
hombres se eleva al 63´5% y la de las mujeres al 66´2%. 



Migración 
irregular y 
mujeres

• La mayor vulnerabilidad de las mujeres se agrava 
en el caso de aquellas que se encuentran en 
situación irregular mayor explotación laboral

• González-Gálvez y Fanjul estiman que el sector 
concreto que mayor número de empleados en 
situación irregular concentra es el del hogar 
(80.000 personas), un dato que iría en línea con 
sus averiguaciones sobre el perfil de los 
inmigrantes. Tras el de los servicios del hogar, el 
segundo sector con más empleados en situación 
irregular sería el de la hostelería (70.000 
trabajadores).



Conclusiones

Es necesario la implementación de 
nuevas medidas y actuaciones en 

materia de políticas de integración 
sociolaboral e igualdad, teniendo en 
cuenta esta serie de características, 

realidades y problemáticas 
específicas que experimentan estas 

mujeres.

Es necesario sensibilizar a la 
sociedad acerca de la importancia 
de valorar la contribución de las 
mujeres inmigrantes al mercado 

laboral y a la sociedad en general.

Es importante avanzar en la 
homologación de las cualificaciones 
para evitar el déficit de integración 
laboral de la personas extranjeras, 

en especial las mujeres.

Apostar por la movilización 
profesional y la diversificación 

ocupacional para romper el vínculo 
con la precariedad y afrontar las 

desigualdades transversales a todas 
las mujeres, pero especialmente a 

las mujeres migrantes
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