
S
exo

 y ed
ad

 d
e lo

s extran
jero

s

E
n este capítulo se analizarán los grupos de edades y sexo predom

inantes en el
total de extranjeros em

padronados y dentro de las principales nacionalidades.

III.1
.

S
exo

C
om

o se ap
recia en la tab

la 8,
en el total d

e extranjeros em
p

ad
ronad

os hay
m

ás varones q
ue m

ujeres y la d
iferencia crece año a año, sob

re tod
o los d

os
últim

os. E
n 1998 hab

ía solam
ente 7.437 varones m

ás, p
ero en 2001 ya hab

ía
m

ás d
e 63.000 y en 2002 sob

rep
asan en m

ás d
e 118.000 los varones a las m

u-
jeres.

E
sto por lo que se refiere a valores absolutos. E

n cuanto a los relativos el g
ráfi-

co
 17,

que m
uestra los porcentajes de extranjeros de cada sexo desde 1998 a

2002, pone en evidencia el aum
ento del desequilibrio a favor de los varones, ya

que a prim
ero de enero de 2002 los valores eran de 50,58%

 de varones y 49,42%
de m

ujeres m
ientras que a prim

ero de enero de 2002 estos porcentajes son de
52,99%

 y 47,01%
, respectivam

ente. 

III.2
.

S
exo

 y n
acio

n
alid

ad

C
uando se analiza el género de los extranjeros em

padronados en E
spaña pue-

den advertirse diferencias según nacionalidades, tal com
o m

uestra el g
ráfico

18.a.
E

ste gráfico representa para los años 1998 y 2002 el índice de m
asculini-

dad, o lo que es lo m
ism

o el núm
ero de varones por cada 100 m

ujeres em
pa-

dronadas, de las principales nacionalidades.

E
l índ

ice d
e m

asculinid
ad

 d
el total d

e extranjeros d
e 1998 era d

e 102,4 (102,4
varones p

or cad
a 100 m

ujeres), m
ientras q

ue el d
e 2002 es d

e 112,7 (112,7
varones p

or cad
a 100 m

ujeres); es d
ecir hay una tend

encia a la m
ascu

lin
iza-

ció
n

d
e tod

o el colectivo p
ues en 2002 hay 10 varones m

ás p
or cad

a 100 m
u-

jeres q
ue en 1998. Veam

os lo q
ue ocurre d

entro d
e las p

rincip
ales nacionali-

d
ad

es.

S
e puede ver que las nacionalidades de la U

nión E
uropea están bastante equi-

libradas en este sentido, excepto la italiana para la que, tanto en 1998 com
o en

2002, hay m
ás de un 50%

 m
ás de varones que de m

ujeres y la portug
uesa que

en 2002 tiene un 16%
 m

ás. E
n el resto de nacionalidades de la U

E
 la estructu-

ra es m
ás parecida a la española que en 2002 tiene un índice de m

asculinidad
de 95,9. E

ste índice para A
lem

ania en esa m
ism

a fecha es de 98,9, el de Fran-
cia de 90,0 y el del R

eino U
nido de 97,7. S

e observa, no obstante, una lig
era

tendencia al aum
ento de la población m

asculina de estas nacionalidades que
em

piezan a sobrepasar los índices m
edios de m

asculinidad de la población es-
pañola.
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Tab
la 8.

N
úm

ero
 d

e extranjero
s em

p
ad

ro
nad

o
s p

o
r sexo

1998
1999

2000
2001

2002

Total
637.085

748.954
923.879

1.370.657
1.977.944

Varones
322.261

379.336
471.465

716.837
1.048.177

M
ujeres

314.824
369.619

452.413
653.820

929.767



E
n cuanto a la nacionalidad estadounidense y canadiense tam

bién el índice en
1998 era bastante equilibrado (97,9), pero aum

enta en 2002 situándose en 104,7;
es decir está casi a 9 puntos por encim

a del índice de la población española.

E
n la nacionalidad rum

ana tam
bién se observa desequilibrio de sexos a favor de

los varones con índices de m
asculinidad de 130,9 en 1998 y 156,3 en 2002.

E
n el caso de los m

arro
q

uíes
el desequilibrio a favor de los varones es m

uy evi-
dente. Ya en 1998 el índice de m

asculinidad era de 179,1 pero en 2002 aún sube
un poco m

ás sobrepasando los 200; es decir hay 2 varo
nes p

o
r cad

a m
ujer.

Tod
o lo contrario ocurre en las nacionalid

ad
es ib

eroam
ericanas, excep

to A
r-

g
entina, q

ue en m
ayor ó m

enor g
rad

o se com
p

onen d
e m

ayoría fem
enina, aun-

q
ue sí es cierto q

ue existe una tend
encia a ig

ualarse am
b

os sexos. E
l caso m

ás

evid
ente d

e ab
und

ancia d
e m

ujeres es el d
e la n

acio
n

alid
ad

 d
o

m
in

ican
a

q
ue

en 1998 lleg
ó a tener un índ

ice d
e m

asculinid
ad

 d
e 30,9 y actualm

ente lo tiene
d

e 44,1;
es d

ecir un 60%
 m

enos d
e varones q

ue d
e m

ujeres. Le sig
ue la p

e-
ruana con un índ

ice d
e 69,1 o lo q

ue es lo m
ism

o un 30%
 m

enos d
e varones

q
ue d

e m
ujeres (64,0 en 1998), la colom

b
iana con un 73,7 (47,5 en 1998) y la

cub
ana con un 79,8 (74,9 en 1998). E

l índ
ice d

e la ecuatoriana era b
astante p

e-
q

ueño en 1998 (69,3) p
ero en 2002 ya se p

ued
e d

ecir q
ue existe una situación

d
e eq

uilib
rio con un índ

ice d
e 97,4; es d

ecir m
ayor q

ue el d
e la p

ob
lación es-

p
añola. 

E
n cuanto a A

rgentina en 1998 su índice de m
asculinidad (91,0) era m

as pareci-
do al de la población española que al resto de nacionalidades iberoam

ericanas,

1
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Tab
la 9.

N
úm

ero
 d

e extranjero
s em

p
ad

ro
nad

o
s p

o
r sexo

Año 1998
Año 2002

Índice
Índice

m
ascu-

m
ascu-

Total
Varones

M
ujeres

linidad
Total

Varones
M

ujeres
linidad

Total
637.085

322.261
314.824

102,4
1.977.946

1.048.178
929.767

112,7

Alem
ania

60.495
29.251

31.244
93,6

113.808
56.593

57.216
98,9

Francia
35.867

15.858
20.009

79,3
59.811

28.327
31.484

90,0
Italia

19.287
11.802

7.485
157,7

46.221
28.099

18.122
155,1

Portugal
35.960

17.966
17.994

99,8
52.055

27.965
24.090

116,1
Reino Unido

75.600
36.201

39.399
91,9

128.121
63.326

64.795
97,7

Rum
ania

2.258
1.280

978
130,9

67.279
41.025

26.254
156,3

M
arruecos

111.043
71.253

39.790
179,1

307.458
206.151

101.307
203,5

Estados Unidos y Canadá
14.286

7.067
7.219

97,9
22.103

11.303
10.800

104,7
Argentina

19.315
9.205

10.110
91,0

56.714
28.644

28.070
102,0

Colom
bia

9.997
3.218

6.779
47,5

191.018
81.018

110.000
73,7

Cuba
10.354

4.434
5.920

74,9
31.832

14.131
17.701

79,8
Ecuador 

3.972
1.626

2.346
69,3

259.522
128.044

131.478
97,4

Perú
19.757

7.712
12.045

64,0
44.752

18.284
26.468

69,1
República Dom

inicana
16.688

3.939
12.749

30,9
37.830

11.586
26.244

44,1
China

11.611
6.269

5.342
117,4

37.651
20.535

17.116
120,0



pero en 2002, continuando con la tendencia de m
asculinización de todos los co-

lectivos extranjeros, llega a 102; es decir ya hay 102 varones por cada 100 m
u-

jeres.

P
or últim

o en el colectivo chino ab
und

an los varones con un índ
ice d

e m
as-

culinid
ad

 d
e 120,0 o lo q

ue es lo m
ism

o hay un 20%
 m

ás d
e varones q

ue d
e

m
ujeres. S

e confirm
a, p

or tanto, la tend
encia reflejad

a en el índ
ice d

e 1998
(117,4).

Los valores absolutos se pueden localizar en la tab
la 9.

E
l g

ráfico
 18.b

que m
uestra los índices de m

asculinidad por grupos de nacio-
nalidades pone de m

anifiesto, si cabe m
ás, la tendencia a llegar a E

spaña com
o

inm
igrantes m

ás varones que m
ujeres.

E
n efecto, todos los grupos, salvo el de iberoam

ericanos y O
tros países de E

u-
ropa, presentan índices m

ayores de 100. D
estaca el co

lectivo
 africano

con 212,9
en 2002 (179,9 en 1998); es decir aún m

ayor que el de los m
arroquíes solos, lo

cual quiere decir que la inm
ensa m

ayoría de los subsaharianos son varones. Le
sigue el grupo asiático con un índice de 138,2 (107,8 en 1998) y el de P

aíses del
E

ste de E
uropa con 123,7 (98,5 en 1998). P

or ultim
o están el colectivo de esta-

dounidenses y canadienses con un índice de 104,7 (97,9 en 1998) y el de ciuda-
danos de la U

nión E
uropea con un índice de 102, 8 (93,9 en 1998).

E
n cuanto a los ib

ero
am

ericano
s,

se observa el aum
ento de varones con res-

pecto a 1998, ya que en 2002
tiene un índice de m

asculinidad de 80,9,m
ientras

que en 1998 era de 62,9. Lo m
ism

o ocurre de form
a aún m

ayor en el grupo de
O

tros países de E
uropa que en 2002 tiene un índice de 97,1 (92,9 en 1998); es

decir ya es m
ayor que el de la población de nacionalidad española.

E
l colectivo R

esto del m
undo, com

puesto por O
ceanía y apátridas, con valores

absolutos insignificantes en com
paración con el resto, tam

bién sigue la m
ism

a
tendencia de aum

ento de los varones.

Los valores absolutos se encuentran en la tab
la 10.
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Tabla 10.
G

rupo de nacionalidades por sexo. Índice de m
asculinidad

Año 1998
Año 2002

Índice
Índice

m
ascu-

m
ascu-

Total
Varones

M
ujeres

linidad
Total

Varones
M

ujeres
linidad

Total
637.085

322.261
314.824

102,4
1.977.946

1.048.178
929.767

112,7

Unión Europea
277.845

134.580
143.265

93,9
489.813

248.282
241.532

102,8
Países del Este de Europa

17.654
8.760

8.894
98,5

186.103
102.919

83.183
123,7

Otros países de Europa
16.995

8.186
8.809

92,9
26.029

12.825
13.204

97,1
Africa

147.875
95.038

52.837
179,9

423.045
287.840

135.204
212,9

Estados Unidos y Canadá
14.286

7.067
7.219

97,9
22.103

11.303
10.800

104,7

Iberoam
érica

117.869
45.531

72.338
62,9

730.459
326.775

403.685
80,9

Asia
42.740

22.169
20.571

107,8
98.059

56.890
41.169

138,2
Resto del M

undo
1.822

930
892

104,3
2.333

1.344
989

135,9



III.3
.

S
exo

 p
o

r co
m

u
n

id
ad

es au
tó

n
o

m
as

E
l g

ráfico
 19

m
uestra los índices de m

asculinidad por com
unidades autónom

as
para los años 1998 y 2002. 

P
or este gráfico se puede ver que en la m

ayoría de las com
unidades predom

inan
los varones extranjeros sobre las m

ujeres y en el intervalo de los cinco años es-
tudiados, salvo excepciones, ha aum

entado la proporción. Los valores m
ayores

se dan en la R
eg

ió
n d

e M
urcia

con un índice de 172,3
aunque ha dism

inuido un
poco con respecto a 1998 en el que había 244 hom

bres por cada 100 m
ujeres.

Le sigue E
xtrem

adura con 156,5 (132,46 en 1998), La R
ioja con 143,5 (131,03 en

1998), A
ragón con 137,2 (114,84 en 1998), C

astilla-La M
ancha con 135,4 (111,34

en 1998), la C
om

unidad Foralde N
avarra con 131,5 (113,09 en 1998) y C

ataluña
con 124,5 (114,07 en 1998). 

A
 continuación están la C

om
unidad Valenciana (116,1), A

ndalucía (114,8) y C
eu-

ta (114,61) de predom
inio m

asculino m
ás bajo son B

aleares (105,1), C
anarias

(105,1) y P
aís Vasco (103,6).

Las de predom
inio fem

enino m
ás alto son (aparte de M

elilla que tiene un índice
de m

asculinidad de 82,0), el P
rincipado de A

sturias con un índice de 82,7 (99,31
en 1998), C

antabria con 88,9 y G
alicia con 89,4. 

Tam
bién tiene predom

inio fem
enino, aunque m

enor, la com
unidad autónom

a de
M

adrid con un índice de 96,3 (88,58 en 1998) y C
astilla y León con 97,4 (91,33

en 1998).

Los valores absolutos se pueden localizar en la tab
la 11.

E
n las com

unidades de m
ayo

ría m
asculina

de extranjeros suele haber predom
i-

nio ó bien de los africano
s

ó de la sum
a de africanos, de ciudadanos de los an-

tiguos países del E
ste de E

uropa y/o de ciudadanos de la U
E

, todos de m
ayoría

m
asculina. A

sí, en E
xtrem

adura predom
inan los africanos y en C

ataluña, La R
io-

ja, A
ragón, C

astilla-La M
ancha y el P

aís Vasco, los africanos unidos a los nacio-
nales de la U

nión E
uropea y del E

ste de E
uropa.

E
n la C

om
unidad Valenciana y A

ndalucía, lo m
ism

o que en B
aleares y C

anarias,
hay predom

inio de extranjeros de la U
nión E

uropea, que unidos a los africanos,
dan una m

ayoría m
asculina.

E
n la R

egión de M
urcia y la C

om
unidad Foral de N

avarra com
o la m

ayoría es de
nacionalidad ecuatoriana, que está m

uy igualada por sexos, siguen siendo m
a-

yoría los varones.

E
n las com

unidades autónom
as de m

ayo
ría fem

enina
hay predom

inio de los ib
e-

ro
am

ericano
s,en la C

om
unidad de M

adrid, el 58%
 del total, en el P

rincipado de
A

sturias el 53%
, en C

antabria el 55%
, en G

alicia el 47%
 y en C

astilla y León el
39%

.
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E
n C

euta y M
elilla se sabe que la m

ayoría es m
arroquí, pero m

ientras que la pri-
m

era tiene m
ayoría m

asculina, com
o sucede dentro de la nacionalidad m

arroquí,
en la segunda ganan las m

ujeres.

III.4
.

E
d

ad
 y sexo

 

La form
a elegida para exam

inar la com
posición por edades y sexo del colectivo

de extranjeros es com
parar sus pirám

ides de población de 1998 y 2002 con las
correspondientes de la población de nacionalidad española. E

sto es lo que m
ues-

tran los g
ráfico

s 20 y 21.

Lo prim
ero que se aprecia en el g

ráfico
 20

es que las estructuras de edades de
varones y m

ujeres son m
uy sim

ilares a prim
ero de enero de 1998. U

n 70%
(69,86%

 varones, 70,19%
 m

ujeres) tiene entre 20 y 65 años; es decir está en edad
de trabajar, m

ás concretam
ente m

ás del 40%
 (43,64%

 varones, 42,12%
 m

ujeres)
está entre los 25 y los 44 años; un 18%

 (18,37%
 varones, 17,57%

 m
ujeres) tiene

m
enos de 20 años y un 12%

 (11,77%
 varones, 12,24%

 m
ujeres), 65 ó m

ás años. 

S
i se com

para esto con lo que le ocurría a la población española en la m
ism

a
fecha se ve que es m

uy diferente. E
n prim

er lug
ar dentro del colectivo español

hay m
ás diferencias por sexo, los varones tienen porcentajes m

ayores en los
prim

eros g
rupos de edad m

ientras que las m
ujeres los tienen en los g

rupos de
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Tabla 11.
Índice de m

asculinidad por C
om

unidades A
utónom

as

Índice de
m

asculinidad
(Núm

ero de va-
rones por cada

Total
Varones

M
ujeres

100 m
ujeres)

1998
2002

1998
2002

1998
2002

1998
2002

Total Nacional
637.085

1.977.944
322.261

1.048.177
314.824

929.767
102,36

112,7

Andalucía
99.781

212.202
51.451

113.411
48.330

98.792
106,46

114,8
Aragón

7.846
44.028

4.194
25.469

3.652
18.559

114,84
137,2

Asturias (Principado de)
6.029

14.846
3.004

6.719
3.025

8.127
99,31

82,7
Balears (Illes)

38.093
99.744

17.868
51.120

20.224
48.624

88,35
105,1

Canarias
55.218

143.138
26.941

73.347
28.277

69.791
95,28

105,1

Cantabria
3.147

10.334
1.481

4.924
1.666

5.410
88,90

91,0
Castilla-La M

ancha
9.854

48.123
5.192

27.684
4.663

20.439
111,34

135,4
Castilla y León

15.121
42.640

7.218
21.040

7.903
21.600

91,33
97,4

Cataluña
121.361

382.067
64.669

211.902
56.691

170.165
114,07

124,5
Com

unidad Valenciana
102.118

301.143
51.480

161.815
50.638

139.328
101,66

116,1

Extrem
adura

4.082
15.125

2.326
9.227

1.756
5.897

132,46
156,5

Galicia
19.693

42.462
9.665

20.037
10.028

22.425
96,38

89,4
M

adrid (Com
unidad de)

115.202
444.440

54.113
217.996

61.089
226.444

88,58
96,3

M
urcia (Región de)

11.916
83.511

8.460
52.846

3.456
30.665

244,79
172,3

Navarra (Com
unidad Foral de)

4.313
30.686

2.289
17.434

2.024
13.253

113,09
131,5

País Vasco
15.198

38.408
7.682

19.541
7.516

18.867
102,21

103,6
Rioja (La)

2.539
15.288

1.440
9.009

1.099
6.278

131,03
143,5

Ceuta
3.114

3.334
1.663

1.762
1.451

1.572
114,61

112,1
M

elilla
2.460

6.425
1.125

2.895
1.335

3.530
84,27

82,0



edades m
ás avanzadas. Los valores son de 23,7%

 entre 0 y 19 años para los va-
rones y 21,54%

 para las m
ujeres; 62,29%

 entre 20 y 65 años para los varones y
59,79%

 para las m
ujeres y 14,01%

 de 65 y m
ás años, para los varones y 18,66%

para las m
ujeres. E

sto quiere decir que los varones fallecen a edades m
ás tem

-
pranas por lo que en el g

rupo de 65 y m
ás años hay m

uchas m
ás m

ujeres que
varones. S

in em
barg

o esto no ocurre de form
a tan m

arcada en el colectivo ex-
tranjero, con porcentajes m

ás ig
ualados.

O
tra diferencia entre los g

ráfico
s 20 y 21

es que entre los extranjeros hay m
ás

porcentaje de población en los grupos interm
edios de 20 a 65 años que entre los

españoles y m
enos porcentaje en los grupos de m

enos de 20 años y de m
ás de

65 años. Volviendo a los datos anteriores, en el grupo de 20 a 65 los extranjeros
tiene un 70%

 aproxim
adam

ente, m
ientras que los españoles tienen un 62,29%

 los
varones y un 59,79%

 las m
ujeres. D

e m
enos de 20 años, los extranjeros tienen

un 18%
 aproxim

adam
ente y los españoles un 23,7%

 los varones y un 21,54%
 las

m
ujeres y de 65 y m

ás años, los extranjeros tienen un 12%
 aproxim

adam
ente y

los españoles 14,01 los varones y un 18,66%
 las m

ujeres. 

E
s evidente que la pirám

ide de extranjeros, en com
paración con la de españoles, está

m
uy abultada en los grupos en edad laboral. Las diferencias son m

ás fuertes en los
grupos de 25 a 44 años que recogen el 43,64%

 de los varones extranjeros y el 42,12%
de las m

ujeres, m
ientras que para los españoles estos valores son de 31,24%

 para
los varones y 29,61%

 para las m
ujeres. S

obresale el grupo de 30 a 34 años en el que
están el 13,53%

 de todos los varones extranjeros y el 12,41%
 de las m

ujeres, m
ien-

tras que solo recoge el 8,29%
 de los varones españoles y el 7,85%

 de las m
ujeres.

E
n los grupos de edades avanzadas destaca la diferencia entre extranjeras y es-

pañolas en el grupo de 75 y m
ás años, en el que hay 4,84%

 de las prim
eras y

8,50%
 de las segundas. E

sta diferencia, sin em
bargo, no es m

uy grande en el
caso de los varones.

Veam
os qué ocurre con los datos de prim

ero de enero de 2002, representados
en los g

ráfico
s 22 y 23.

E
n el g

ráfico
 22

se aprecia algo m
ás de diferencia por sexos que en 1998 (g

rá-
fico

 20), sobre todo en el colectivo de 20 a 65 años, en el que hay 76,08%
 de los

1
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varones extranjeros y el 74,34%
 de las m

ujeres. E
n los otros grupos los valores

son m
ás parecidos entre sexos, hay aproxim

adam
ente un 18%

 de m
enores de 10

años (17,7%
 de varones y 18,6%

 de m
ujeres) y entre 6 y 7 por ciento de 65 y m

ás
años (6,22%

 entre los varones y un 7,06%
 entre las m

ujeres).

N
o obstante, la diferencia con el colectivo español es m

ayor que en 1998. A
u-

m
enta el peso del grupo en edad laboral que ahora en el caso de los varones se

diferencia en m
ás de 12 puntos con el porcentaje del colectivo español (76,08%

extranjeros y 63,67%
 españoles) y en el de m

ujeres en m
ás de 13 (74,34%

 ex-
tranjeras y 60,67%

 españolas), y dism
inuye el peso del grupo de m

ayores de 65
años al que ahora le separan casi 10 puntos del peso del colectivo de varones
españoles (6,22%

 extranjeros y 15,15%
 españoles) y 13 del de m

ujeres (7,06%
extranjeras y 20,07 españolas). 

E
n cuanto al grupo de m

enores de 20 años, siguen girando en torno al 18%
 pero

con un ligero aum
ento de los porcentajes de m

ujeres y una ligera dism
inución de

los de varones de esos grupos. E
n el caso de las m

ujeres los valores se parecen
bastante al colectivo español (18,6%

 las extranjeras y 19,27%
 las españolas) pero

sigue habiendo diferencia entre los porcentajes de los varones de am
bos colec-

tivos (17,7%
 extranjeros y 21,17%

 españoles).

O
tra característica observada para los datos de 2002 es que los grupos interm

e-
dios con m

ás peso son los com
prendidos entre 20 y 39 años en lugar de serlo,

com
o en 1998, los com

prendidos entre 25 y 44 años. A
hora los varones entre 20

y 39 años sobrepasan el 50%
 de todos ellos (52,66%

) y casi llega a ese 50%
 el

colectivo fem
enino extranjero (49,24%

); es decir, la m
itad

 d
e lo

s extranjero
s em

-
p

ad
ro

nad
o

s a p
rim

ero
 d

e enero
 d

e 2002 tienen entre 20 y 39 año
s.E

stos m
is-

m
os valores para los españoles son de 33,32%

 en los varones y 30,93%
 en las

m
ujeres.

E
n resum

en, en general se observa un rejuvenecim
iento de la población extran-

jera con respecto a 1998, causada por el elevado increm
ento de los grupos de

edades interm
edias, sobre todo los com

prendidos entre 20 y 39 años, tanto para
varones com

o para m
ujeres. 

III.5
.

E
stru

ctu
ra p

o
b

lacio
n

al d
e las p

rin
cip

ales
n

acio
n

alid
ad

es

E
n este apartado se com

pararán, a fecha prim
ero de enero de 2002, las pirám

i-
des de población de las principales nacionalidades de extranjeros residentes en
E

spaña con la de los españoles de la m
ism

a fecha. E
l g

ráfico
 24

m
uestra la pirá-

m
ide de la nacionalidad m

arroquí, la m
ás num

erosa.

La prim
era característica de los m

arro
q

uíes,com
o se ha visto en el apartado 3.2,

es la diferencia en valor absoluto entre m
ujeres y varones los cuales llegan a do-

blar y casi a triplicar a las prim
eras en algunos de los grupos interm

edios, sobre
todo los situados entre 20 y 44 años. E

sta diferencia no es tan acentuada en los
prim

eros grupos, sobre todo hasta los 14 años ni en los últim
os a partir de los 60

años.

O
tra característica que llam

a la atención es la form
a de la pirám

ide que, contra-
riam

ente a la de los españoles, com
ienza a am

pliarse en la base; es decir el gru-
po de 0 a 4 años es m

ayor que el de 5 a 9, tanto para varones com
o para m

uje-
res. A

quí puede verse reflejada la tasa de natalidad en el colectivo m
arroquí,

m
ucho m

ayor que en el español.
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E
n cuanto a la estructura por edades, veam

os cóm
o es para el grupo de m

enos
de 20 años, para los grupos interm

edios de 20 a 64 años y por últim
o para los

grupos de edades m
ás avanzadas, de 65 y m

ás años.

C
o

n resp
ecto

 al g
rup

o
 d

e m
eno

s d
e 20 año

s, en lo
s varo

nes lo
s p

eso
s so

n
b

astante p
arecid

o
s a lo

s d
e lo

s esp
año

les, ya q
ue hay un 20,63%

 en el co
-

lectivo
 m

arro
q

uí (13,83%
 d

e m
eno

s d
e 14) y un 21,17%

 en el esp
año

l (14,86
d

e m
eno

s d
e 14 año

s). S
in em

b
arg

o
 d

entro
 d

e la p
o

b
lació

n fem
enina hay m

u-
cha d

iferencia p
ues hay un 32,82%

 d
e m

eno
res d

e 20 año
s (24,21%

 m
eno

s
d

e 14), m
ientras q

ue las esp
año

las so
n el 19,27%

 (13,51%
 m

eno
s d

e 14) d
el

to
tal. C

o
ncretam

ente en el g
rup

o
 d

e 0 a 4 año
s, lo

s p
eso

s so
n d

e 5,02%
 en

lo
s varo

nes m
arro

q
uíes (4,52%

 lo
s esp

año
les) y 9,13%

 en las m
ujeres (4,10%

las esp
año

las). E
sta d

iferencia entre varo
nes y m

ujeres, y teniend
o

 en cuenta
q

ue en valo
r ab

so
luto

 hay m
ás niño

s m
arro

q
uíes d

e 0 a 4 q
ue d

e niñas, vie-
ne d

eterm
inad

a p
o

r la eno
rm

e cantid
ad

 d
e ad

ulto
s varo

nes en co
m

p
aració

n
co

n las m
ujeres d

e esas ed
ad

es, o
 lo

 q
ue es lo

 m
ism

o
 d

e m
arro

q
uíes “sin 

p
areja”.

E
n cuanto al g

rup
o d

e 20 a 65 años, los q
ue están en ed

ad
 lab

oral, tiene m
u-

cho m
ás p

eso q
ue p

ara los esp
añoles, p

ues sig
nifica un 78,38%

 p
ara varones

(63,67%
 esp

añoles) y 65,10%
 p

ara m
ujeres (60,67%

 esp
añolas). D

entro d
e es-

tos g
rup

os, los q
ue p

resentan m
ayor concentración son los com

p
rend

id
os en-

tre 20 y 39 años q
ue recog

en un 61,13%
 d

e tod
os los varones m

arroq
uíes

(33,32%
 d

e los esp
añoles) y un 47,96%

 d
e las m

ujeres (30,91%
 d

e las es-
p

añolas).

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, la diferencia con los españoles es enor-
m

e. S
u porcentaje en el caso de varones es de 0,98%

 (15,15%
 de españoles) y

en el de m
ujeres de 2,08%

 (20,07%
 de españolas). 

R
esum

iend
o,

el co
lectivo

 m
arro

q
u

í es m
ayo

ritariam
en

te m
ascu

lin
o

 y jo
ven

.
S

eis d
e cad

a d
iez varones, y casi cinco d

e cad
a d

iez m
ujeres, tienen entre 20

y 39 años, p
or lo q

ue p
arece evid

ente q
ue el trab

ajo es la p
rincip

al m
otivación

d
e su estancia en E

sp
aña. C

uenta con p
ocos niños en com

p
aración con el to-

tal d
e la p

ob
lación ad

ulta, p
ero se ob

serva q
ue el g

rup
o d

e los m
ás p

eq
ueños

tiene m
ás p

eso resp
ecto d

e la p
ob

lación fem
enina q

ue en el caso esp
añol, lo

cual p
arece ind

icar un núm
ero d

e hijos p
or m

ujer m
ayor q

ue en el caso d
e las

esp
añolas.

E
l segundo colectivo a estudiar es el de nacionalidad ecuato

riana
que es el que

sigue a los m
arroquíes en núm

ero.

C
om

o se aprecia en el g
ráfico

 25,en este caso las poblaciones de varones y m
u-

jeres están m
uy igualadas, tanto por su núm

ero com
o por su distribución por eda-

des. C
om

parando la pirám
ide con la de los españoles se observa, lo m

ism
o que

en el caso, de los m
arroquíes, que los grupos de edades interm

edias sobresalen
m

ucho en com
paración con los prim

eros grupos y, sobre todo, los de edades
m

ás avanzadas que son casi insignificantes.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, en los pesos son bastante pareci-
dos a los de los españoles, ya que en varones hay un 19,11%

 en el colectivo
ecuatoriano (14,34%

 de m
enos de 14) y un 21,17%

 (14,86 de m
enos de 14 años)

en el español. D
entro de la población fem

enina los valores aún son m
as iguales

pues hay un 19,26%
 de m

enores de 20 años (13,71%
 m

enos de 14), y las es-
pañolas son el 19,27%

 del total (13,51%
 m

enos de 14). 
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E
n cuanto

 al g
rup

o
 d

e 20 a 65 año
s, tiene aún m

ás p
eso

 q
ue en el caso

 d
e

lo
s m

arro
q

uíes tanto
 p

ara varo
nes co

m
o

 p
ara m

ujeres. P
ara lo

s p
rim

ero
s sig

-
nifica un 80,66%

 d
el to

tal (63,67%
 lo

s esp
año

les) y p
ara ellas, un 80,23%

(60,67%
 las esp

año
las). D

entro
 d

e esto
s g

rup
o

s, lo
 m

ism
o

 q
ue p

ara lo
s m

a-
rro

q
uíes, lo

s q
ue p

resentan m
ayo

r co
ncentració

n so
n lo

s co
m

p
rend

id
o

s en-
tre 20 y 39 año

s q
ue reco

g
en un 66,26%

 d
e to

d
o

s lo
s varo

nes ecuato
riano

s
(33,32%

 d
e lo

s esp
año

les) y un 64,85%
 d

e las m
ujeres (30,91%

 d
e las es-

p
año

las).

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, en el caso de los ecuatorianos la dife-
rencia con los españoles es aun m

ayor que en el de los m
arroquíes. E

l porcen-
taje para varones es de 0,23%

 (15,15%
 de españoles) y para m

ujeres de 0,50%
(20,07%

 de españolas). 

P
or tanto, el co

lectivo
 ecuato

riano
 está m

uy ig
ualad

o
 p

o
r sexo

s y es m
uy jo

-
ven.C

asi siete ecuatorianos de cada diez tienen entre 20 y 39 años, indicativo de
ser, lo m

ism
o que en el caso de los m

arroquíes, la búsqueda de trabajo el prin-
cipal m

otivo de su venida a E
spaña. 

E
l siguiente colectivo en cuanto a núm

ero es el de nacionalidad co
lo

m
b

iana.

C
om

o se aprecia en el g
ráfico

 26,
en este caso la población fem

enina es m
ás

abundante, hay un índice de m
asculinidad de 73, 7 o lo que es lo m

ism
o hay cer-

ca del 30%
 m

enos de varones que de m
ujeres. E

n cuanto a la form
a de la pirá-

m
ide, igual que en los casos anteriores, los grupos interm

edios sobresalen en de-
trim

ento de los prim
eros y, sobre todo, los de edades m

ayores.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, en varones los pesos son m
ayores

que para los españoles, ya que hay un 26,16%
 en el colectivo colom

biano (19,75%
de m

enos de 14), m
ientras que en el español es de 21,17%

 (14,86 de m
enos de

14 años). D
entro de la población fem

enina los valores son m
uy parecidos entre

am
bos colectivos pues hay 19,26%

 de colom
bianas m

enores de 20 años (13,71%
m

enos de 14), y 19,27%
 de españolas (13,51%

 m
enos de 14). 

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, es el que concentra el m

ayor peso, sobre
todo en el caso de las m

ujeres, que son un 79,62%
 del total (60,67%

 las es-
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pañolas). Los varones de esas edades tam
bién llegan al 73,2%

, (63,67%
 los es-

pañoles). D
entro de estos grupos, lo m

ism
o que en los casos anteriores, los que

presentan m
ayor concentración son los com

prendidos entre 20 y 39 años que re-
cogen un 56,66%

 de todos los varones (33,32%
 de los españoles) y un 59,98%

de las m
ujeres (30,91%

 de las españolas).

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, en el caso de los colom
bianos la dife-

rencia con los españoles es tam
bién m

uy grande pues, igual que para los ecua-
torianos, son valores insignificantes. E

l porcentaje para varones es de 0,64%
(15,15%

 de españoles) y para m
ujeres de 1,21%

 (20,07%
 de españolas). 

P
or tanto, el co

lectivo
 co

lo
m

b
iano

 es jo
ven,

sobre todo de edades entre 20 y
39 años y h

ay un 35%
 m

ás d
e m

ujeres q
ue d

e varo
nes.

U
na de cada tres co-

lom
bianos, tanto varones com

o m
ujeres, tiene entre 25 y 34 años.

E
l siguiente colectivo en im

portancia num
érica es el de nacionalidad b

ritánica.

Lo que m
ás llam

a la atención de esta pirám
ide de población (g

ráfico
 27)

es que
está com

pletam
ente invertida; es decir tiene una base m

uy estrecha y va engor-

dando conform
e avanzan las edades alcanzando su m

áxim
o en los grupos de 55

a 65 años. E
s, por tanto, m

uy distinta tanto de las anteriores nacionalidades, com
o

de la pirám
ide de los españoles que no tiene porcentajes de personas m

ayores
tan elevados. P

or otra parte, en cuanto a sexos, prácticam
ente no hay diferen-

cias.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, los pesos son m
uy pequeños en

com
paración con los de los españoles, en varones hay un 11,65%

 en el colecti-
vo británico (8,82%

 de m
enos de 14), m

ientras que en el español es de 21,17%
(14,86 de m

enos de 14 años). E
n cuanto a las m

ujeres, hay 10,88%
 de británicas

m
enores de 20 años (8,22%

 m
enos de 14), y 19,27%

 de españolas (13,51%
 m

e-
nos de 14). 

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, los varones tienen valores m

enores que los
de los españoles, ya que representan el 59,85%

, (63,67%
 los españoles), pero las

m
ujeres tienen valores m

ayores, 65,15%
 del total (60,67%

 las españolas). S
in em

-
bargo tanto en varones com

o en m
ujeres ahora los porcentajes m

ás altos se dan
en los grupos de 50 a 64 años, en los que están el 26,7%

 de los varones (16,15%
de españoles) y 27,84%

 de las m
ujeres (16,11%

 de españolas). 

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, en el caso de los británicos los por-
centajes son aún m

ayores que los de los españoles. E
l porcentaje para varones

es de 28,50%
 (15,15%

 de españoles) y para m
ujeres de 23,97%

 (20,07%
 de es-

pañolas). 

E
n resum

en, el co
lectivo

 b
ritánico

tiene, aproxim
adam

ente, la m
ism

a cantidad
de varones que de m

ujeres y está envejecido pues m
ás d

e la m
itad

de todos
ellos tiene m

ás d
e 50 año

s.

E
l siguiente colectivo en im

portancia num
érica es el de nacionalidad alem

ana.

C
om

o se ve por el g
ráfico

 28
la estructura de edades de la población alem

ana
residiendo en E

spaña es bastante sim
ilar a la británica.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, los pesos son m
uy pequeños en

com
paración con los de los españoles, en varones hay un 10,28%

 en el colecti-
vo alem

án (7,44%
 de m

enos de 14), m
ientras que en el español es de 21,17%

(14,86 de m
enos de 14 años). E

n cuanto a las m
ujeres, hay 9,99%

 de alem
anes
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m
enores de 20 años (7,17%

 m
enos de 14), y 19,27%

 de españolas (13,51%
 m

e-
nos de 14). 

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, tanto varones com

o m
ujeres tiene valores m

a-
yores que los de los españoles, ya que los prim

eros representan el 68,24%
, (63,67%

los españoles), y las segundas el 71,10%
 del total (60,67%

 las españolas). S
in em

-
bargo, com

o en el caso de los británicos, los porcentajes m
ás altos de este colec-

tivo se dan en los grupos de 55 a 64 años, en los que están el 23,29%
 de los va-

rones (10,02%
 de españoles) y 21,81%

 de las m
ujeres (10,15%

 de españolas). 

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, los varones de estas edades tienen m
u-

cho peso en el colectivo alem
án en com

paración con los españoles ya que su
porcentaje es de 21,48%

 (15,15%
 de españoles), pero en las m

ujeres este peso
es m

enor, pues son el 18,90%
 del total (20,07%

 de españolas). 

E
n resum

en, en la p
o

b
lació

n alem
ana

residiendo en E
spaña hay una cantidad

sim
ilar de varones y de m

ujeres y aproxim
adam

ente la m
itad

 d
e ello

s tiene m
ás

d
e 50 año

s
(52,3%

 los varones y 48,91%
 las m

ujeres), aunque está algo m
ás en-

vejecida la población m
asculina que la fem

enina.

E
l siguiente colectivo en im

portancia num
érica es el de nacionalidad rum

ana.

C
om

o se ve por el g
ráfico

 29
la estructura de edades de la población rum

ana es
sim

ilar a la m
arroquí, la ecuatoriana o la colom

biana. H
ay m

as población m
as-

culina, son un 50%
 m

ás de varones que de m
ujeres, pero la estructura por eda-

des en cada género es bastante sim
ilar.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, su peso es m
enor que para los es-

pañoles, en varones es de 12,88%
 (21,17%

 españoles) y en m
ujeres es de 18,62

(19,27%
 de españolas).

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, sus valores son m

ucho m
ayores que para

los españoles. Los varones de ese grupo representan el 86,87%
 (63,67%

 los es-
pañoles), y las m

ujeres el 80,80%
 del total (60,67%

 las españolas). E
n este caso

los grupos de edades m
ás jóvenes, los de 20 a 39 años, concentran la m

ayor
parte de los varones, el 58,2%

 (33,32%
 los españoles) y de las m

ujeres 56,31%
(30,93%

 las españolas)
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E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, las porcentajes son insignificantes, tan-
to en varones (0,24%

) com
o en m

ujeres (0,58%
).

E
n resum

en,
la población rum

ana
establecida en E

spaña es joven,
casi seis de

cada diez tiene entre 20 y 39 años, y hay un 50%
 m

ás de varones que de m
ujeres.

La estructura de la población francesa
residiendo en E

spaña, la siguiente en im
-

portancia por su núm
ero, es m

as parecida a la de la española, aunque un poco
m

ás cargada en los grupos interm
edios, com

o se aprecia en el g
ráfico

 30.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, su peso es m
enor que para los es-

pañoles, tanto en varones en los que representa el 14,9%
 (21,17%

 españoles)
com

o en m
ujeres con un porcentaje del 13,3%

 (19,27%
 de españolas).

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, sus valores son algo m

ayores que los de
los españoles. Los varones de ese grupo representan el 70,08%

 (63,67%
 los es-

pañoles), y las m
ujeres el 70,95%

 del total (60,67%
 las españolas). E

n este caso
los grupos de edades m

ás jóvenes, los de 20 a 39 años, concentran la m
ayor

parte de los varones, el 43,36%
 (33,32%

 los españoles) y de las m
ujeres 42,8%

(30,93%
 las españolas), aunque no son valores tan diferentes de los españoles

com
o los de los m

arroquies o ecuatorianos.

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, los porcentajes son bastante parecidos
a los españoles. E

n varones, 15,2%
 (15,5%

 los españoles) y en m
ujeres 15,75%

(20,07%
 en m

ujeres.

E
n resum

en, la p
ob

lación francesa
tiene una estructura d

e ed
ad

es m
ás p

areci-
d

a
que las anteriores a la esp

añola,algo m
ás concentrada en los grupos de eda-

des interm
edias, sobre todo de 20 a 39 años, y con m

enos población de m
enores.

E
n cuanto a los arg

entino
s,com

o se aprecia en el g
ráfico

 31,siguen un m
ode-

lo distinto de los vistos hasta ahora. 

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, su peso es m
uy sim

ilar al de la po-
blación española, en varones es de 20,94%

 (21,17%
 españoles) y en m

ujeres es
de 20,03 (19,27%

 de españolas).
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E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, sus valores son m

ayores que los de los es-
pañoles. Los varones de ese grupo representan el 74,71%

 (63,67%
 los españoles), y

las m
ujeres el 71,56%

 del total (60,67%
 las españolas) y se concentran en los grupos

de edades m
ás jóvenes, los de 20 a 39 años que, para los varones, representan el

47,7%
 (33,32%

 los españoles) y para las m
ujeres el 46,12%

 (30,93%
 las españolas).

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, los porcentajes son bastante m
enores

que los de los españoles. E
n varones, 4,34%

 (15,5%
 los españoles) y en m

ujeres
8,39%

 (20,07%
 en m

ujeres).

E
n resum

en, lo
s arg

entino
s

residiendo en E
spaña son en m

edia m
ás jó

venes
q

ue lo
s esp

año
les,

m
ás de la cuarta parte de todos ellos tienen entre 25 y 34

años. Los m
enores de 20 años y los m

ayores de 50, sobre todo las m
ujeres de

los últim
os grupos, tienen im

portancia en el conjunto, aunque por debajo de las
proporciones de los españoles.

P
or lo que se refiere a los p

o
rtug

ueses,
en los que hay un 16%

 m
ás de varones

que de m
ujeres, tienen una estructura por edades bastante parecida a la de los

argentinos, com
o se aprecia en el g

ráfico
 32.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, su peso es m
enor al de la pobla-

ción española, en varones es de 15,82%
 (21,17%

 españoles) y en m
ujeres es de

16,9 (19,27%
 de españolas).

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, sus valores son bastante m

ayores que los
de los españoles. Los varones de ese grupo representan el 77,01%

 (63,67%
 los

españoles), y las m
ujeres el 75,25%

 del total (60,67%
 las españolas) y se con-

centran en los grupos de edades de 25 a 44 años que, para los varones, repre-
sentan el 47,4%

 (32,94%
 los españoles) y para las m

ujeres el 48,48%
 (30,92%

 las
españolas). E

n las edades de 50 y m
ás años, hay poca población com

parada con
la española.

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, los porcentajes son pequeños com
pa-

rados con los de los españoles aunque con un peso no despreciable. E
n varo-

nes, 7,17%
 (15,5%

 los españoles) y en m
ujeres 7,85%

 (20,07%
 en m

ujeres).

E
n resum

en, la p
o

b
lació

n
 p

o
rtu

g
u

esa
resid

iend
o en E

sp
aña es jo

ven
(la cuar-

ta p
arte tiene entre 30 y 39 años), aunq

ue no tanto com
o la arg

entina y lo m
is-

m
o q

ue en este colectivo, los m
enores d

e 20 años y los m
ayores d

e 50, sin
lleg

ar a los valores esp
añoles, tienen b

astante p
eso en el conjunto d

e la p
o-

b
lación.

La estructura de la población italiana
residiendo en E

spaña, en la que hay un
50%

 m
ás de varones que de m

ujeres, es parecida a las anteriores, sobre todo a
la portuguesa. C

om
o se aprecia en el g

ráfico
 33

los grupos con m
ás peso son

los interm
edios.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, su peso es m
enor al de la pobla-

ción española, en varones es de 11,45%
 (21,17%

 españoles) y en m
ujeres es de

17,1 (19,27%
 de españolas).

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, sus valores son bastante m

ayores que los
de los españoles. Los varones de ese grupo representan el 80,29%

 (63,67%
 los

españoles), y las m
ujeres el 72,86%

 del total (60,67%
 las españolas) y se con-

centran, com
o en el caso de los portugueses, en los grupos de edades de 25 a

44 años que, para los varones, representan el 50,63%
 (32,94%

 los españoles) y
para las m

ujeres el 44,83%
 (30,92%

 las españolas). 
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E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, los porcentajes son pequeños com
pa-

rados con los de los españoles pero con cierta im
portancia. E

n varones, 8,24%
(15,5%

 los españoles) y en m
ujeres 10,03%

 (20,07%
 en m

ujeres).

E
n resum

en, la p
o

b
lació

n italiana
residiendo en E

spaña es m
ayo

ritariam
ente

m
asculina y jo

ven,
al m

enos uno de cada cuatro tiene entre 30 y 39 años. Lo
m

ism
o que los argentinos y portugueses los m

enores de 20 años y los m
ayores

de 50 tienen bastante peso, aunque sin llegar a las proporciones de la población
española.

E
n cuanto a la población p

eruana residiendo en E
spaña, en la que hay cerca de

un 50%
 m

ás de m
ujeres que de varones, su estructura, com

o se puede ver en el
g

ráfico
 34,

es sim
ilar a la ecuatoriana y colom

biana aunque el peso de los m
a-

yores es m
ayor.

C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, su peso es m
enor al de la pobla-

ción española, en varones es de 19,13%
 (21,17%

 españoles) y en m
ujeres es de

13,29 (19,27%
 de españolas). 

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, sus valores son bastante m

ayores que los de
los españoles. Los varones de ese grupo representan el 77,50%

 (63,67%
 los es-

pañoles), y las m
ujeres el 82,02%

 del total (60,67%
 las españolas) y se concentran

en los grupos de edades de 25 a 44 años que, para los varones, representan el 54,68%
(32,94%

 los españoles) y para las m
ujeres el 56,44%

 (30,92%
 las españolas). 

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, los porcentajes son m
uy pequeños com

-
parados con los de los españoles. E

n varones, 3,35%
 (15,5%

 los españoles) y en
m

ujeres 4,69%
 (20,07%

 en m
ujeres).

E
n resum

en, la p
o

b
lació

n p
eruana es d

e m
ayo

ría fem
enina, jo

ven
(cerca del

50%
 tiene entre 25 y 39 años), con pocos niños com

parados con la población
adulta y con pocas personas m

ayores.

P
or últim

o la población d
o

m
inicana residiendo en E

spaña, tiene una estructura
sim

ilar a la ecuatoriana y colom
biana para el colectivo fem

enino pero para el m
as-

culino es distinta a todas las estudiadas anteriorm
ente, com

o se aprecia en el g
rá-

fico
 35.

1
9

9
8

-2
0

0
2

Lo
s extran

jero
s resid

en
tes en

 E
sp

añ
a

C
ap

ítu
lo

 III

50

�
������

�''�
��������

���
 
��
��
���

�
�� 

�
���

��
�$����

��%
&�
�����

��"&"�
(�

��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
�8�

�
���

�=���
�=���

�=���
�=���

�=���
�=���

�=���
���

�=���
�=���

�=���
�=���

�=���
�=���

�=���

�
��
�
�

����
�

�=���
�=���

������

���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

���

���

������

���

���������

�������=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

���������

���

;
��+��"$
"
$$

�
������

�'(�
�
�����

���
 
��
��
���

�
�� 

�
���

��
�$����

��%
&�
�����

��"&"�
(�

��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
��8��
�8�

�

�
��
�
�

����
�

���
�=���

�=���
�=���

�=���
�=���

�=���
�=���

�=���
�=���

���
�=���

�=���
�=���

�=���
�=���

�=���
�=���

�=���
�=���

���

���

���

���

���

���

�=���

�=���

�=���

�=����=���

�=���

�=���

�=���

������

���������������

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

�=���

���

���

;
��+��"$
"
$$



C
on respecto al grupo de m

enos de 20 años, su peso es enorm
e en com

para-
ción al de la población española, sobre todo en los varones, ya que su porcen-
taje es de 42,93%

 (21,17%
 españoles). E

n cuanto a las m
ujeres, el peso de este

grupo es de 21,32 (19,27%
 de españolas). 

E
n cuanto al grupo de 20 a 65 años, el porcentaje de personas de estas edades

es m
uy distinto para varones y para m

ujeres. P
ara éstas, su porcentaje, com

o
ocurre con otras nacionalidades iberoam

ericanas, es m
ayor que para las es-

pañolas, ya que es de 76,91%
 (60,67%

 las españolas), pero para los varones pre-
senta un porcentaje de tan solo 56,01%

 (63,67%
 los españoles). E

n m
ujeres los

m
ayores porcentajes se encuentran en los grupos de 25 a 44 años, que son m

ás
del 50%

 de todas las dom
inicanas, pero en varones están en los grupos de 20 a

34, que com
prenden un tercio de ellos. A

l m
enos seis de cada diez dom

inicanos
varones tiene entre 10 y 34 años y de éstos la m

itad tienen m
enos de 20 años.

E
n cuanto al colectivo de 65 y m

ás años, los porcentajes son casi insignificantes
tanto para varones com

o para m
ujeres, com

parados con los de los españoles. E
n

varones, 1,06%
 (15,5%

 los españoles) y en m
ujeres 1,76%

 (20,07%
 en m

ujeres).

P
or tanto, la p

o
b

lació
n d

o
m

inicana
residiendo en E

spaña es m
ayo

ritariam
ente

fem
enina,

con m
uy pocos ancianos y una estructura d

istinta p
ara cad

a sexo
.

La población fem
enina está m

as concentrada en las edades m
edias, cerca del 50

%
 tiene entre 25 y 39 años, pero la m

asculina lo está en los grupos de adoles-
centes y prim

era juventud. M
ás del 50%

 tiene m
enos de 25 años y un tercio está

entre 10 y 19 años.

D
el estudio de la estructura de las principales nacionalidades se puede concluir

que existen los siguientes m
odelos:

M
o

d
elo

 m
arro

q
uí y rum

ano
:

P
redom

inio m
asculino y joven, la m

ayoría en edad
laboral. C

uentan con m
uy pocos ancianos y con pocos m

enores en com
paración

con la población de grupos interm
edios. E

n el caso de los m
arroquíes la propor-

ción de m
enores es m

ayor, sobre todo en el colectivo fem
enino.

M
o

d
elo

 ib
ero

am
ericano

(excepto argentinos): M
ayoritariam

ente fem
enino y jo-

ven, la m
ayoría en edad laboral. C

on una proporción de m
enores sim

ilar a la de
población española (aunque m

uy pocos en com
paración con los de edades in-

term
edias) y con m

uy pocos ancianos. R
om

pe este esquem
a la población dom

i-
nicana m

asculina en el que predom
inan los adolescentes. 

M
o

d
elo

 b
ritánico

 y alem
án:

Igual cantidad de varones que de m
ujeres y am

bos
colectivos m

uy envejecidos. M
uy pocos niños y m

uchos ancianos. 

M
o

d
elo

 francés:E
structura de población m

ás sim
ilar a la española, con algo m

ás
de población fem

enina, m
ás población en las edades interm

edias y m
enos m

e-
nores.

M
o

d
elo

 p
o

rtug
ués, italiano

 y arg
entino

:
M

ás varones que m
ujeres, sobre todo

los italianos, y de m
edia joven (m

ás en el caso de los argentinos). Los niños y
ancianos tienen bastante peso, aunque aún poco en com

paración con la pirám
i-

de de los españoles.
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