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1. INTRODUCCIÓN

La participación social en una sociedad es un elemento fundamental para la integra-
ción o exclusión de las personas que participan en la misma (Subirats et alt., 2004). Al 
mismo tiempo, la participación es una dimensión nuclear de la práctica democrática. Sin 
embargo, su de/nición es diversa y depende del posicionamiento teórico. Los estudios de 
participación analizan la dimensión normativa, (procedimientos participativos y volun-
tad de redistribución del poder),  las consecuencias de la participación (empoderamiento 
y aumento del capital social), el diseño técnico y la implementación de los dispositivos 
de participación (proceso deliberativos y participativos) así como la participación des-
de el punto de vista sectorial (la participación en relación al género, la sostenibilidad o 
la interseccionalidad entre otros) (Martínez-Palacios, 2018). En este contexto multidi-
mensional, el estudio de la participación y la inmigración puede ser objeto de estudios 
desde varias dimensiones, como, por ejemplo, la cuestión del derecho de sufragio activo 
y pasivo (dimensión normativa), la relación entre la participación y la integración social 
(consecuencias de la participación) o el análisis propiamente sectorial de la inmigración 
y la participación.

En todo caso, está ampliamente reconocido que la participación es un elemento clave 
dentro del proceso de integración de la inmigración, ya que denota, entre otras cuestio-
nes, el desarrollo de la ciudadanía en su conjunto (De Lucas, 2007), de la expansión de 
derechos (Schuck, 2018) y el reforzamiento de sociedades más integradas y cohesiona-
das (Odmalm, 2005) en contextos de diversidad (Kymlicka, 1995). Sin embargo, el rol o 
la importancia que se le supone, puede diferir en función de la de/nición que le demos al 
concepto de integración. En efecto, el concepto integración es utilizado de manera recu-
rrente en los estudios migratorios y al mismo tiempo es uno de los principales objetivos 
de las políticas públicas de los países de acogida. Sin embargo, no existe un consenso so-
bre la de/nición exacta del concepto de integración (Godenau et. Al, 2014) y, por ende, 
tampoco sobre el peso que tiene la participación en el proceso de integración. 

El análisis de los procesos de participación política y social de las personas inmigran-
tes ha ido tomando cada vez más relevancia dentro de los estudios migratorios, ya a partir 
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de la década de los 80 del pasado siglo (Rex et alt., 1987) y también en los últimos años a 
nivel internacional (Zapata et.al., 2013; Vermeulen, 2010; Martiniello, 2005). Los trabajos 
académicos sobre migraciones a nivel estatal no han sido ajenos a esta realidad y tam-
bién han venido trabajando este tema, sobre todo con el auge y el desarrollo de los 0ujos 
migratorios en los últimos 25 años (Bermúdez y Escrivá, 2016; Pérez-Carames, 2018). 
Dentro de este ámbito, sobre todo se han analizado cuestiones asociadas a la participación 
política, por un lado, destacando aspectos como el acceso al sufragio y la participación 
electoral (González Ferrer y Morales, 2013); y por el otro, la participación política y so-
cial a través de asociaciones y organizaciones de la sociedad civil (Moya, 2005; Aparicio 
y Tornos, 2010; Lacomba y Aboussi, 2017).

Partiendo de este enfoque de la relación entre la participación y los procesos migrato-
rios, en este trabajo analizamos la relación existente entre la participación social y política 
de las personas de origen extranjero residentes el Comunidad Autónoma del País Vasco 
(CAPV) y su proceso de integración en la sociedad vasca. La metodología que emplea-
remos se basa en un análisis de tipo cuantitativo de la Encuesta de Población Inmigrante 
Extranjera (EPIE) que desde el año 2010 realiza el Gobierno Vasco cada cuatro años. Esta 
encuesta está basada en una muestra de 2.200 personas y sus hogares e incluye informa-
ción tanto de población extranjera como nacional de origen extranjero o nacionalizada.

En base a esta encuesta, analizamos la participación social y política de las personas 
de origen extranjero en relación, por una parte, su participación en asociaciones de inmi-
grantes o de apoyo a inmigrantes, asociaciones vecinales, sindicatos y partidos políticos; 
y por otra, su participación en procesos electorales. En este sentido, el foco del análisis lo 
ponemos tanto en el grado de participación como en el per/l de las personas que parti-
cipan en función de sus características sociodemográ/cas, migratorias, de ciudadanía y 
socioeconómicas. Asimismo, también analizaremos la relación entre la participación y la 
percepción subjetiva de integración.

2. PARTICIPACIÓN, INMIGRACIÓN Y PERCEPCIÓN DE INTEGRACIÓN

Durante muchos años, los inmigrantes trabajadores han sido considerados como invi-
tados temporales en las sociedades de acogida, y no como ciudadanos potenciales de los que 
se espera que sean personas políticamente activas; es decir, se consideraba que su rol en la 
sociedad se circunscribía exclusivamente a la producción y al trabajo (Martiniello, 2005). 
Por esta razón, dependiendo de la consideración o no de los inmigrantes como ciudadanos 
con derecho a la participación en la sociedad, el grado de importancia de la participación 
social y política de la inmigración en el proceso de integración variará y, por consiguiente, 
también el peso de participación en las políticas de integración (Ahokas, 2010). 

En relación con la integración, la participación representa una de las cuatro dimen-
siones de la incorporación política de los inmigrantes en las sociedades receptoras, a las 
que se le suman el reconocimiento de derechos, la identi/cación con la sociedad de aco-
gida y la adopción de las normas y valores democráticos (Zapata et.al., 2013, Martiniello, 
2005). En esta línea, al hablar de la integración política de la inmigración, se han de con-
siderar tres elementos, como son en primer lugar el grado de autoidenti/cación con el 
sistema político del país de acogida; en segundo lugar, el grado de participación activa a 
través del voto y la participación en la esfera pública; y en tercer lugar la percepción de 
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sentirse escuchado por las autoridades (Zapata et al., 2013). En esta línea, Entzinger se-
ñala que “one of the basic principles of democracy implies that all members of a political 
community have a share in the decision-making processes that decide on that communi-
ty, its governance and its future” (1999:9). En este sentido, una de las formas de relacionar 
la participación con el proceso de integración de los inmigrantes se basa en su grado de 
participación social vinculada a procesos de toma de decisiones (Entzinger, 1999).  

El grado de participación social y política de las personas inmigrantes está condicio-
nada tanto por las propias características de la persona inmigrante, como por el contexto 
de la sociedad receptora. En un contexto de recepción donde las políticas migratorias y 
de integración generen espacios de oportunidad para la participación social y política de 
los inmigrantes, el grado de participación tenderá a ser mayor. Hablaríamos, entre otros 
aspectos, del marco legal, del diseño de los programas de participación, así como de los 
discursos, temas objeto de consulta y decisión y el acceso a la participación convencional 
(elecciones, organizaciones políticas, procesos de participación etc.) y no convencional 
(movilizaciones, huelgas, manifestaciones, desobediencia civil etc.) (Zapata et.al., 2013). 
Vemos, por lo tanto, cómo este contexto de acogida lo de/nen por una parte elemen-
tos normativos e institucionales; pero por otra también, la propia sociedad tanto a nivel 
individual como colectiva, en función de su grado de inclusión de la diversidad en sus 
realidades y procesos sociales. En lo que se re/ere a las características de los inmigrantes, 
diferentes estudios han evidenciado que el origen social y el per/l sociodemográ/co del 
inmigrante in0uyen en la participación, al igual la socialización política previa, el capital 
social, el idioma, el modo de migración, el tiempo de estancia y la posición socioeconó-
mica en la sociedad receptora (Ruedin, 2016; Zapata et.al., 2013).

Por otra parte, tal y como hemos señalado, la participación es uno de los de facto-
res que in0uyen en el proceso de integración. Existe una importante variedad de formas 
de medir la integración, siendo una de ellas la percepción subjetiva que el propio inmi-
grante tiene sobre su grado de integración. Es un indicador que muestra el resultado de 
la experiencia de vida del inmigrante en la sociedad receptora, una experiencia de vida 
que el propio inmigrante evalúa considerando entre otras cuestiones las oportunidades, 
obstáculos, rechazo y apoyos obtenidos en la puesta en marcha de su proyecto vital en la 
sociedad receptora y donde también in0uyen las propias expectativas previas existentes 
y la vivencia propia previa al proceso migratorio (Amit & Riss, 2014). Es, por lo tanto, 
un indicador que más que medir el grado de integración objetiva y sustentada en datos o 
indicadores, nos permite conocer la percepción de cuánto se siente integrada la persona 
inmigrante en nuestra sociedad (González, 2014). 

3. PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA, SOCIAL Y POLÍTICA

El tejido asociativo es un elemento que caracteriza a las sociedades contemporáneas. 
Éste, diverso en sus tipologías, formas, funciones y características, juega un papel impor-
tante en la articulación de la comunidad y es factor esencial de su capital social (Fernández 
& Cano, 2018). Las asociaciones y organizaciones culturales, de tiempo libre, clubes de-
portivos, entidades de tipo religiosa, grupos educativos, etc. son espacios de participación 
social, vinculados no tanto a la participación referida a la toma de decisiones de la que nos 
habla Eintzinger (1999), pero si al músculo social sobre el que se estructura una parte im-
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portante de la vida social y comunitaria de la sociedad y, por lo tanto, donde se generan 
espacios de participación social y relaciones sociales. Una sociedad con un amplio y diverso 
tejido asociativo se relaciona con una sociedad con una vida comunitaria viva y rica (Pena 
& Sánchez, 2018; Ariño 2004). En este sentido, desde el punto de vista de los procesos de 
integración de la población inmigrante, conocer el grado de participación social de este co-
lectivo en el tejido asociativo es un aspecto relevante (Vecina, 2010). 

Por otra parte, la participación en la vida política de la sociedad receptora es un as-
pecto fundamental del proceso de integración desde el punto de vista democrático 
(Entzinger, 1999). La inclusión de las personas inmigrantes en la toma de decisiones po-
líticas y en el diseño de las políticas sobre las que se desarrolla la vida social es un aspecto 
democrático fundamental. Sin embargo, a pesar de su importancia, su participación se 
encuentra condicionada y limitada entre otros factores por las condiciones legales para 
acceder al derecho de sufragio y factores propios del proceso migratorio, como son las 
etapas migratorias y la priorización de las cuestiones materiales sobre las políticas por 
parte de la población inmigrante (Adamson, 2007; Zapata et al., 2013, OSCE, 2017). 

La participación política se puede realizar de diferentes formas y maneras. De manera 
individual, colectiva u organizada, a través de vías de participación regladas e institucio-
nales, a través de movimientos sociales, políticos o sindicales… Sin embargo, dentro de 
esta diversidad de formas de participación política, el elemento que tienen en común es 
que uno de los objetivos de esta participación política es in0uir en la toma de decisiones 
políticas, ya sea de forma directa y detentando el poder político; o de forma indirecta, a 
través de estrategias de presión y contrapoder con ánimo de in0uencia y transformación 
social (Soysal, 1999). 

La participación política de los diferentes grupos sociales que componen una sociedad, 
es un aspecto fundamental para la propia cohesión social, en tanto que su participación 
permite que sus intereses y necesidades encuentren espacio en la decisión política y en 
el diseño e implementación de las políticas públicas (Subirats et al., 2004). Sin embargo, 
si bien la participación es una condición, la mera participación no es garantía de que es-
tos intereses terminen estando representados en las decisiones políticas. Por lo tanto, que 
la participación política (entendida en un sentido amplio, más allá de lo institucional y 
electoral) sea un factor clave en la toma de decisiones políticas de un país dependerá del 
grado de desarrollo democrático y participativo de dicho país, así como de su cultura 
democrática y participativa. La implicación en la participación política de la sociedad de-
pende en gran medida en la existencia o no de una cultura participativa y en la existencia 
de vías efectivas para su implementación (González, 2011).

4. LA PARTICIPACIÓN EN EL TEJIDO ASOCIATIVO

La EPIE no permite contrastar el grado de participación de la población de origen ex-
tranjero con el grado de participación que existe en el conjunto de la sociedad vasca. Esta 
comparación la podemos realizar con los datos de la Encuesta sobre Capital Social que 
realiza en Instituto Vasco de Estadística (Eustat). A partir de esta operación estadística, el 
Eustat calcula el indicador de participación en asociaciones y permite diferenciar dicho 
indicador en función del origen de la población. Los resultados para el 2017, muestran 
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un grado de participación en asociaciones similar en el caso de la población total y la de 
origen extranjero. Concretamente, el 98,3% de la población total tiene un grado bajo de 
participación, un 1,6% un grado medio y 0,1% un grado alto, mientras que, en el caso de 
la población de origen extranjero, el 98,7% tiene un grado bajo de participación, un 1,3% 
un grado medio y un 0% un grado alto. 

Centrándonos ahora en los resultados que nos proporciona la EPIE, en el grá/co 
1 vemos el porcentaje de personas de origen extranjero mayores de 16 años que dicen 
participar en diferentes tipos de asociaciones y entidades1. Si atendemos a los datos del 
2010, vemos cómo la participación en el tejido asociativo se producía principalmente en 
asociaciones deportivas (9,5%) o en entidades religiosas (7,9%) y le seguían los grupos 
educativos y/o culturales (4,4%) y los grupos informales de inmigrantes (3,5%). Vemos, 
por lo tanto, como la participación de la inmigración llegada en la primera oleada migra-
toria que dio comienzo a principios del siglo XXI, se centró principalmente en el tejido 
asociativo deportivo y religioso. 
Grá!co 1. % de población de origen extranjero >16 años residente en la CAPV parti-
cipante en tejido asociativo

Fuente: EPIE. Elaboración propia

En 2018, los resultados muestran un cambio en el tipo de participación, crece la par-
ticipación en grupos educativos-culturales (6,9%) y en organizaciones informales de 
inmigrantes (4,1%) y baja la participación en asociaciones deportivas (6,9%) y en entida-

1 En términos de contexto migratorio los datos del 2010 representan al colectivo de origen ex-
tranjero que llego a la CAPV en la primera oleada migratoria, que se inició a principios del siglo XXI 
como consecuencia del boom económico del ladrillo, mientras que en términos sociales y económicos 
representa los primeros años de la crisis del 2008. Por último, el año 2018 representa un contexto de 
crecimiento migratorio relacionado con la salida de la crisis económica y la vuelta del crecimiento eco-
nómico, pero lejos del crecimiento y los indicadores de bienestar previos al 2008.
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des religiosas (4,3%). Vemos, por lo tanto, cómo con el asentamiento y la estabilización 
de la realidad migratoria in0uyen en la participación, el tejido social cambia y se trasla-
da principalmente a los espacios educativos y culturales y los espacios de relación de los 
propios inmigrantes. En el caso del descenso en las entidades religiosas, este descenso 
podría estar relacionado con una mejora en el grado de integración, ya que en las etapas 
migratorias iniciales en el caso de algunos orígenes las entidades religiosas cumplen una 
función de apoyo y ayuda.

¿Todas las inmigrantes participan por igual independientemente de sus caracterís-
ticas sociales y migratorias o existen diferencias? Esta pregunta es pertinente. Si bien a 
menudo se tiende a mirar al colectivo como un todo homogéneo o a lo sumo diferencia-
do por su origen y sus características lingüísticas, religiosas y culturales, la verdad es que 
la población inmigrante es un grupo poblacional con una gran diversidad y diferencias 
internas en lo que se re/ere al género, estructura de edad, tiempo de estancia, situación 
socioeconómica o situación legal, entren otras variables. 

La tabla 1 muestra los resultados que permiten describir el per/l de las personas ma-
yores de 16 años de origen extranjero que participan en cada tipo de asociación y nos 
permiten identi/car varias diferencias. En primer lugar, respondiendo a la pregunta que 
nos hacemos, la respuesta es que, si comparamos el resultado de cada variable para la po-
blación total de origen extranjero con la de las personas que dicen participar, vemos que 
existen una serie de características especí/cas en la participación y que incluso estas ca-
racterísticas varían en función del tipo de asociación en la que se participa. 
Tabla 1. Per!l de población de origen extranjero >16 años residente en la CAPV 
participante en tejido asociativo por variables demográ!cas, socioeconómicas y mi-
gratorias (% verticales)

Fuente: EPIE. Elaboración propia
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En términos generales, atendiendo a los resultados del 2018 los inmigrantes que 
participan en organizaciones informales y en entidades religiosas presentan un per-
/l de participación más orientada a la búsqueda de ayuda por razones de necesidad, 
vinculadas a su etapa migratoria y su situación socioeconómica. Este tipo de grupos y 
entidades tienden a ser espacios de ayuda comunitaria intragrupales y coétnicas, donde 
los inmigrantes en situación de necesidad acuden para ampliar su red social y obtener 
apoyo de tipo informal. En el caso de las entidades religiosas, además, se le suma el ele-
mento de la comunidad y práctica religiosa. En el caso de las organizaciones informales 
de inmigrantes, en el per/l destacan principalmente las personas con di/cultades eco-
nómicas (61,3%), en una situación legal precaria (10,9% irregular y 17,9% residencial 
temporal), una media de estancia menor a la general (10,7 años), una media de edad 
menor (38,3 años de media) y población de origen africano y de resto del mundo. En el 
caso de las entidades religiosas, destaca el alto porcentaje de personas con di/cultades 
económicas (71,7%), una media de estancia menor a la general (11,4 años), un nivel de 
estudios medio bajo y una concentración en los orígenes de Resto de Amérca Latina, 
Magreb y Rumanía y otros UE oriental. 

En el caso de los que participan en asociaciones deportivas, educativas y cultura-
les, el per/l se relaciona en mayor medida con un inmigrante asentado que busca una 
participación en el tejido social sin que exista una situación de necesidad. Este tipo de en-
tidades también son parte del tejido comunitario y puede servir como espacios de ayuda, 
sin embargo, muestran un carácter más transversal, abierto y generalista. Si atendemos 
a los resultados del 2018, en el caso de las asociaciones deportivas participan en mayor 
medida los hombres (56,2%) mientras que en los grupos culturales/educativos lo hacen 
más las mujeres (54,8%). Sin embargo, en las demás variables los resultados muestran 
mayor similitud. En ambos casos el nivel de estudio es medio alto, los orígenes que pre-
dominan son UE Occidental, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil Venezuela y República 
Dominicana. Si atendemos al tiempo de estancia, la media de años es superior al total, lo 
que indica que llevan más tiempo residiendo en la CAPV, algo que concuerda con su si-
tuación legal donde el porcentaje de participantes en este tipo de asociación o grupos con 
nacionalidad española se encuentra por encima del 44%. Por último, respecto a la situa-
ción económica, en ambos casos son mayoría las personas que dicen no tener problemas 
económicos.

En la comparación con los datos del 2010, los per/les experimentan algunos cam-
bios, pero no transforman sus principales características. En el caso de las organizaciones 
informales de inmigrantes se observa cómo en estos ocho años se ha producido un au-
mento de la participación de las mujeres y un descenso en la participación de los orígenes 
latinoamericanos. En el caso de las entidades religiosas el principal cambio se encuentra 
en la aparición de la población de Rumanía y otros UE oriental como colectivo relevante 
y un aumento importante de las personas que han accedido a la nacionalidad españo-
la. En el caso de las asociaciones deportivas y grupos de culturales y educativos, el per/l 
tampoco varía mucho, siendo destacable el aumento de la participación de las mujeres, la 
mejora de la situación legal y las condiciones económicas. 
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5. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

¿Cuál es el grado de participación política de las personas de origen extranjero en la 
CAPV y cuál es su per/l? Dar respuesta a esta pregunta es pertinente porque nos permi-
te conocer si participan o no, cómo lo hacen y, sobre todo, nos permite saber si existe un 
per/l especi/co de personas de origen extranjero que participa en la política de la socie-
dad vasca y también saber cuál es el per/l de este colectivo que participa en menor grado. 
Para responder a esta pregunta nos centraremos por una parte en el grado de participa-
ción en organizaciones que por su misión o naturaleza se caracterizan por buscar in0uir 
en el ámbito políticos o por ser agentes políticos, como son las organizaciones de apoyo 
a inmigrantes, grupos vecinales, sindicatos y partidos políticos. Por otra parte, analizare-
mos la participación de las personas de origen extranjero con nacionalidad española en 
elecciones autonómicas. 

5.1. Participación en organizaciones sociales y políticas

El grá/co 2 muestra el porcentaje de personas de origen extranjero mayor de 16 años 
que a/rman haber participado en estas organizaciones. Si atendemos a los datos del 2010 
el 3,7% ha participado en organizaciones de apoyo a inmigrantes, seguido de la parti-
cipación sindical con un 2,3%, grupos vecinales con un 2,1% mientras que el grado de 
participación en partidos políticos con un 0,4% es casi residual. 

Grá!co 2. Población de origen extranjero >16 años residente en la CAPV participante 
por tipo de organización (% sobre el total)

Fuente: EPIE. Elaboración propia
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La evolución que marca el 2018 muestra un descenso generalizado del grado de par-
ticipación en estas organizaciones, aunque se mantiene el mismo orden. La participación 
sigue siendo mayor en organizaciones de apoyo a inmigrantes (2,7%), seguido de la par-
ticipación sindical (1,9%), grupos vecinales (1,1%) y los partidos políticos (0,4%).

Estos datos nos indican que la población de origen extranjero vehicula su participa-
ción política principalmente a través de organizaciones que se fundamentan en trabajar 
y proteger sus intereses sociales y políticos, es decir, las organizaciones de apoyo a inmi-
grantes. En segundo lugar, el segundo espacio de participación política lo encontramos 
en el ámbito laboral a través de la participación sindical, es decir, otra vez un tipo de 
organización que trabaja por garantizar sus derechos laborales. Por el contrario, la parti-
cipación tiende a ser menor en organizaciones donde el objetivo de incidencia política es 
más generalista y no se centra tanto en la protección de derechos, como son los grupos 
vecinales y los partidos políticos. 

¿Cuál es el grado de participación social y política de la población de origen extranjero 
en comparación con la participación de la sociedad vasca? Los resultados de la Encuesta 
de Capital Social de la CAPV nos permiten responder a esta pregunta. Si atendemos al 
indicador de participación social y política vemos que en términos generales la población 
de origen extranjero participa algo menos en comparación con el grado de participación 
total. En ambos casos la gran mayoría tiene un grado de participación bajo (88,6% de la 
población total y 93,4% de la población de origen extranjero) y en ambos casos también 
el peso de los que tienen un alto grado de participación es residual. La principal dife-
rencia la encontramos en el grado de participación medio, donde se sitúa el 6% de la 
población de origen extranjero frente al 10,1% de la población total. 

En lo que se re/ere al per/l de los participantes, en el caso de la participación en orga-
nizaciones sociopolíticas también podemos encontrar diferencias y similitudes entre los 
per/les. Sin embargo, en este caso vemos cómo el per/l de los que participan en organi-
zaciones de apoyo a inmigrantes se diferencian en mayor medida del resto, mientras que 
el per/l del participante en el resto de organizaciones se asemejan más.

En 2018 el per/l de las personas que participan en organizaciones de apoyo a in-
migrante se caracteriza por un equilibrio entre sexos (aunque en comparación con la 
distribución total, este equilibrio representa un per/l masculinizado), una edad media 
de 42 años (superior al total), un nivel de estudios medio alto (47,5% con estudios de 
FP o superior) y de origen predominantemente africano (el 47,4% proviene de Magreb, 
Senegal o Resto de África). En lo que respecta a las variables migratorias, el tiempo me-
dio de estancia es de 12 años (inferior al total) y la situación legal es buena, con un 80,8% 
con permiso de residencia permanente o nacionalidad. Por último, la mayoría (63,5%) 
dicen tener di/cultades económicas. Si atendemos a la evolución del per/l desde el 2010, 
vemos que se ha producido una feminización de la participación (la participación de 
las mujeres crece 12 puntos porcentuales), la media de edad aumenta al igual que el ni-
vel de estudios (los que tienen estudios de FP o superior aumentan cerca de 10 puntos 
porcentuales. En el caso del origen, no se producen cambios sustanciales. En el caso de 
las variables migratorias, el tiempo de estancia aumenta, pero situándose por debajo del 
total, sin embargo, en la situación legal sí se produce un cambio importante. En 2010 el 
53,5% se encontraba en situación irregular o con permiso de residencia temporal, en 
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2018 estos datos mejoran sustancialmente en tanto que bajan al 17,6%. En lo que respec-
ta a la situación económica, descienden cerca de once puntos porcentuales las que dicen 
tener di/cultades económicas. 
Tabla 2. Per!l de población de origen extranjero >16 años residente en la CAPV 
participante en organizaciones sociales y políticas por variables demográ!cas, so-
cioeconómicas y migratorias (% verticales)

Fuente: EPIE. Elaboración propia

Tal y como hemos señalado anteriormente, en el caso de los grupos vecinales, sin-
dicatos y partidos políticos2, los per/les tienen bastantes semejanzas, aunque también 
diferencias. En 2018 este se caracteriza por un per/l feminizado en el caso de los grupos 
vecinales y partidos políticos, pero masculinizado en el caso sindical. La media de edad 
en los tres casos se sitúa bastante por encima de la población total y el nivel de estudios 
predominante son los estudios terciarios (por encima del 30%), con excepción del per-
/l sindical, donde los estudios obligatorios también tienen un peso relevante. En lo que 
respecta al origen, en los grupos vecinales y partidos políticos predomina los orígenes 
europeos y latinoamericanos, mientras que en los sindicatos predominan los orígenes 
latinoamericanos y africanos. En lo que se re/ere a las variables migratorias, en los tres 
per/les encontramos un tiempo de estancia superior al total (la media está por encima de 
los 16 años en los tres casos) y una situación legal muy buena, con un porcentaje de na-

2 Los resultados del per/l del participante en partidos políticos se deben de interpretar con mu-
cha cautela debida al bajo porcentaje de participación y escasa muestra. 

�������������
�����������������

�������
��������� 	�������� ��������

��������� 
���� �������������
�����������������

�������
��������� 	�������� ��������

��������� 
����

�0.$2' 	�� ���� ���� ���	 ��� ���� ���� ���� 
��� �	��
�5,'2 
��� ���
 	��� 		�� �
�	 ���� ��� ��� 	�� ���



�� ���� �
�� �
�	 
�� �	�� ���� ���� �
�� ���

�+/�'345&+03�3+)/+(+%#4+603 ��� ��� ��� ��� ��
 �	� 	�� ��� �� �	�	
�$-+)#402+03 		�� 	
� �	�	 ���
 	�� ���	 	
�
 	��� ��� 	�

�'%5/&#2+03 
��	 
	�� ��� 	�� 
��� 	��� ���� 	��� ��� 
���
������� ��� ��� ���� 

�� ���
 		�	 � ���� ���� ���	
 '2%+#2+03 	��� 

�	 �	�� ��� ���� 	��� ���� 
��
 ���
 ����
!���%%+&'/4#- 	�� 

�� 

�� ��� �	�� ��� 	��� ��� ���� ���
�5.#/;#�8�04203�!���2+'/4#- �� ���� ��	 ��� ���� ��� �	� ��	 ���
 ���
�#)2'$ 	��� �� �	�� 
��� �
�� ��� ���� ���
 ��� ����
�2)'/4+/#���*+-'��!25)5#8 ��� ��� ��� 	��� ��� 
�� ��� ��� ��� ���
�0-0.$+#���%5#&02���'2> �� �
�� ���� 
��� ���� ��� 	��� 	
�� 	��� ���

�0-+6+# ���� �� ��� 
� ��� �� ��� ��� ��� ��
�#2#)5#8 �� ��� ��� ��� 
�	 ��� ��� 	� �� 
��
�2#3+-��"'/'95'-#�����0.+/+%#/# �
 
�� �
 ��� ��
 ��
 �� ���� ��� ���
�'340��.:2+%#��#4+/# 
�� ��� 	� ��� ��� �� �� ��� ��� ���
�*+/# ��� ��	 ��� ��� 	� ��� ��� ��� ��� 	�

�'/')#- ���� 	�� 
�� 	�� ��� ��� ��� ��� ��� 	��
�'340�&'�@(2+%# �	�� �� ��
 ��� ��
 �	�
 
�� ��� ��� ��
�'340�&'-��5/&0 ��� ��� ��� ��� ��� ��� �
�� 
� ��� ���

��� ���� ���� ��
 ��� �	�� ��� ��� 
�� �	��

�#%+0/#-+&#&�'31#<0-# ���� 	��� 
�� 	��� ���� 
��� ���� ���� ���� 
���
�'3+&'/%+#�1'2.#/'/4' 
�� �� ��� ���� �	� �	�� 
��� ���� ��� ���
�'3+&'/%+#�4'.102#- 

�� ��� �� 
� 	��� ��
 ��� 	�	 ��� ��

�22')5-#2 	��	 �� ��� ��� ��� ��
 ��� 	�	 ��� ���
�0/�&+(+%5-4#&'3 ���� 
�� 
��
 ��� ���� 
�� 	��	 ���	 	��� ����
�+/�&+(+%5-4#&'3 	�� 	�� ��� 
	�� �	�� 
�� ���� ���� ���	 ����
 04#- ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

����

�'70

�+6'-�&'�
'345&+03

����

�2+)'/

�<03�--')#&#����"��.'&+#�

�+45#%+=/�-')#-

�+(+%5-4#&'3�
'%0/0.+%#3

�&#&��.'&+#�

formas y escalas definitivo.indd   296formas y escalas definitivo.indd   296 27/4/22   10:5627/4/22   10:56



Participación política y social de las personas migrantes y su percepción de integración

297

cionalidad superior al 80% en el caso de los sindicatos y partidos políticos y un 92,3% de 
residencia permanente y nacionalidad en el caso de los grupos vecinales. Por último, los 
tres per/les se caracterizan por una mayoría de personas que dicen no tener di/cultades 
económicas. Respecto al 2010, la evolución de los per/les muestra algunas variaciones, 
las más reseñables son el aumento de la participación de las mujeres, el aumento de la 
participación de los orígenes latinoamericanos y la mejora en la situación legal de las per-
sonas participantes. 

5.2. Participación en procesos electorales
La participación política en procesos electorales de las personas de origen extranje-

ro se encuentra condicionada por el acceso a la ciudadanía a través de la nacionalidad, y 
por los acuerdos de reciprocidad que existen entre algunos Estados para algunos proce-
sos electorales. En términos generales, el acceso a la nacionalidad y a la ciudadanía plena 
es elemento fundamental para poder acceder al derecho de sufragio activo en todos los 
procesos electorales (Ruedin, 2016). 

En este sentido, el marco legal que regula el acceso a la nacionalidad es el principal 
factor que condiciona el grado de participación de la población de origen extranjero. Y lo 
hace además porque las condiciones de acceso di/eren según los países, en algunos ca-
sos los años requeridos de residencia legal son mayores y en otros menores. En general, 
la población proveniente de países latinoamericanos requiere de 2 años de estancia legal 
mientras que el resto necesita según la normativa de 10. Por lo tanto, a la hora de analizar 
y evaluar el grado de participación de las personas de origen extranjero, es imprescindi-
ble conocer cuál es el peso de las personas que han obtenido la nacionalidad española y 
evaluar su grado de participación en función de ese elemento.

Grá!co 3. Población de origen extranjero >18 años con nacionalidad española (%)

Fuente: EPIE. Elaboración propia
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A este respecto, el gra/co 3 nos muestra el porcentaje de población de origen extran-
jero mayor de 18 años que ha accedido a la nacionalidad española. En 2018, el 36,3% ha 
accedido a la nacionalidad, lo que supone un importante incremento respecto al 18,3% 
del 2010. Sin embargo, ya en 2010 existían importantes diferencias por orígenes y en 2018 
estas diferencias son aún mayores.

En 2018 la mayoría de los orígenes latinoamericanos superan el 50% de nacionalidad, 
situándose por encima del 60% en el caso de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, 
Chile y Uruguay. El peso de la nacionalidad del resto de orígenes es mucho menor, un 
25,7% en el caso de UE Occidental, 22,8% para Magreb y por debajo del 20% en el res-
to de casos. Además, la evolución respecto al 2010 indica claramente que el aumento de 
las nacionalizaciones ha sido mucho mayor en el caso los orígenes latinoamericanos y en 
menor medida en el resto. Vemos, por lo tanto, cómo entre la población de origen extran-
jero con derecho a voto predomina el origen latinoamericano.

En relación al grado de participación, en todos los procesos electorales que se han 
dado en los últimos años se detecta una baja participación del colectivo inmigrante – de 
aquellas personas con derecho a sufragio pasivo o activo- (Godenau et alt., 2014) y su re-
presentación institucional está claramente subrepresentada (Bermúdez y Escrivá, 2016). 
Los resultados de la EPIE muestran unos resultados similares. En 2010 únicamente un 
34% de las personas de origen extranjero mayores de 18 años y con nacionalidad espa-
ñola a/rmaba haber participado en unas elecciones autonómicas (el tipo de elección que 
analizaremos), mientras que en 2018 este porcentaje aumenta, pero si sitúa en el 41,6%.

Tabla 3. Per!l de población de origen extranjero >18 años con nacionalidad espa-
ñola en la CAPV participante en elecciones autonómicas por variables demográ!cas, 
socioeconómicas y migratorias (% verticales)

Fuente: EPIE. Elaboración propia
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Los resultados de la tabla 3 nos permiten conocer cuál es el per/l de la persona de ori-
gen extranjero que participa en las elecciones. Atendiendo a los datos del 2018 el per/l 
caracteriza a una votante mujer (64,5%), con una edad media de 48,5 años, con un nivel 
de estudio medio alto (48,1% con estudios de FP o superiores), de origen mayoritaria-
mente latinoamericano (78,6%), con una estancia media en la CAPV de 20,4 años y con 
cierto equilibrio entre las personas que no tienen di/cultades económicas (55,5%) y las 
que tienen di/cultades económicas (44,5%). Este per/l de votante en comparación con el 
per/l general nos muestra una persona mayor a la media, con un nivel de estudios supe-
rior, con un mayor tiempo de estancia y mejor situación económica. En el caso del sexo y 
el origen, la distribución de la votante y el per/l general es similar. 

La comparación de este per/l con el del 2010 nos indica que se ha producido una 
importante transformación en el tipo de persona que participa en las elecciones auto-
nómicas. En 2010 el per/l del votante se caracterizaba por ser un hombre (56,5%) con 
una edad media de 45,7 años, con un alto nivel educativo (48,3%) estudios terciarios, 
principalmente de origen comunitario (33,9%) y de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, 
Venezuela y República Dominicana (30,7%), con una estancia media de cerca de veinte 
años y la gran mayoría sin di/cultades económicas (78,4%). 

En este sentido, la comparación de ambos per/les muestra una evolución hacia una 
votante más feminizada, con un nivel de estudios más diverso, más latinoamericano y 
con situación económica más equilibrada entre las que tiene y no tienen di/cultades eco-
nómicas. En resumen, vemos que, si bien el per/l del votante en 2010 se diferenciaba 
bastante del per/l general de las personas de origen extranjero con nacionalidad espa-
ñola, en 2018 se produce un acercamiento a este per/l y muestra a un votante no tan 
diferenciado del per/l general. 

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA Y PERCEPCIÓN 
SUBJETIVA DE INTEGRACIÓN

Una vez analizada en profundidad el grado de participación social y política de la 
población de origen extranjero y determinar los diferentes per/les de las personas que 
participan, ahora nos centraremos en ver si existe relación entre esta participación y la 
percepción subjetiva de integración de las estas personas. ¿La participación social y polí-
tica y la percepción subjetiva de integración están relacionadas? ¿In0uye la participación 
en dicha percepción?

La metodología descriptiva de este trabajo no nos permite establecer relaciones causa-
les o explicativas entre estas variables, pero sí nos permite identi/car una serie de hechos. 
La tabla muestra la media ponderada de la percepción subjetiva de integración donde 1 
es nada integrado y 5 muy integrado en función de la participación o no en las asociacio-
nes, organizaciones y elecciones que hemos ido analizando en este trabajo. Los resultados 
muestran que en términos generales el grado de percepción subjetiva de integración es 
bastante elevado en los diferentes ítems. 
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Tabla 4. Media ponderada de la percepción subjetiva de integración de la pobla-
ción de origen extranjero > 16 años (escala 1-5)3

 Participa 2010 2018
Grupos informales de 

inmigrantes
Sí 3,90 4,21

No 4,01 4,14
Organización de apoyo a 

inmigrantes
Sí 3,94 4,32

No 4,01 4,14
Asociaciones o clubes 

deportivos
Sí 4,22 4,29

No 3,98 4,13
Grupos educativos y/o 

culturales
Sí 4,09 4,30

No 4,00 4,13
Entidades y grupos religiosos Sí 4,06 3,89

No 4,00 4,16
Grupos vecinales Sí 4,32 4,30

No 4,00 4,14
Sindicatos Sí 4,29 4,35

No 4,00 4,14
Partidos políticos Sí 4,35 4,38

No 4,00 4,14
Elecciones autonómicas Sí 4,56 4,49

No 4,11 4,20
Fuente: EPIE. Elaboración propia

Los datos muestran una relación positiva entre la participación y la percepción de 
integración, aunque se observan diferencias en función de la organización en la que se 
participe. En 2018 la media ponderada muestra que las personas de origen extranjero que 
se sienten más integradas son aquellas que participan en los procesos electorales (4,49). 
En cuanto a las organizaciones y asociaciones, la percepción de integración es mayor en-
tre aquellas que participan en partidos políticos (4,38) y sindicatos (4,35), seguidas de las 
organizaciones de apoyo a inmigrantes (4,32), grupos vecinales (4,30), grupos educativos 
y/o culturales (4,30) y asociaciones deportivas (4,29). Por la percepción de integración 
tiende a ser menor entre aquellos que participan en organizaciones informales de inmi-
grantes (4,21) y entidades religiosas (3,89). Por otra parte, en todos los casos, a excepción 

3 En el caso de las elecciones autonómicas la media ponderada se calcula sobre las personas de 
origen extranjero > 18 años con nacionalidad española
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de la participación en entidades religiosas, la percepción de integración es mayor entre 
los que dicen participar en comparación a los que dicen no participar. Por otra parte, la 
evolución desde el 2010 muestra un aumento mayoritario de la percepción de integración 
tanto entre los que participan como entre los que no lo hacen. Este aumento es mayor 
entre los que participan en organizaciones de apoyo a inmigrantes (+ 0,38), en organiza-
ciones informales de inmigrantes (+0,31) o en grupos educativos y/o culturales (+0,21). 
En el caso contrario, tenemos a las personas que participan en entidades religiosas que 
baja su percepción de integración en 0,17 puntos. En el resto de casos, la media pondera-
da aumenta o disminuye, pero de forma menos intensa.

Estos datos indican que la percepción de integración es mayor entre aquellos que par-
ticipan en procesos electorales y organizaciones sociales y políticas y algo menor entre 
las que participan en el tejido asociativo. En términos meramente descriptivos, estos da-
tos permiten intuir que la integración política a partir de la participación política puede 
ejercer una mayor in0uencia en la percepción de integración, en comparación a la par-
ticipación social en el tejido comunitario. La participación política implica participar o 
in0uir en el proceso de toma de decisiones de la sociedad de acogida y, por lo tanto, pre-
supone un mayor compromiso con el ámbito público en el que se siente integrado. En 
este sentido, es plausible pensar que el tiempo de estancia y el arraigo también in0uyen 
en esta dinámica y en una mayor percepción de integración., de tal forma que aquellas 
personas que llevan más tiempo participan más en partidos y sindicatos y aquellas que 
llevan menos, en cambio, lo hacen en mayor medida en asociaciones religiosas e infor-
males de inmigrantes. Al mismo tiempo, la identi/cación con el sistema político y una 
buena situación legal son aspectos que in0uyen en esta dinámica y posibilitan una mayor 
percepción de integración.

7. CONCLUSIONES

El análisis de la participación social y política de la población de origen extranjero 
en la CAPV nos ha permitido determinar con mayor detalle en qué ámbitos se produce 
esta participación, qué diferencias existen entre los per/les de las personas que partici-
pan y cuál es su relación con la percepción subjetiva de integración. A modo de síntesis, 
podemos concluir, por una parte, que la población de origen extranjero participa social 
y políticamente en un grado similar al de la población total (con excepción de la partici-
pación electoral), como no podía ser de otra forma en base a la normativa existente. Por 
otra, que existen diferentes per/les de personas de origen extranjero en función del tipo 
de participación. Y, por último, que se observa una mayor percepción de integración sub-
jetiva entre los inmigrantes que tienden a la participación.

La participación social y política se produce de una manera desigual. En el caso de 
la participación en el tejido asociativo, esta se produce principalmente en asociaciones 
educativas y/o culturales y deportivas y, en menor medida, en grupos informales de in-
migrantes y entidades religiosas. Como espacios de relación social, vemos que existe una 
mayor participación en un tejido asociativo de tipo generalista y diverso, lo que puede 
implicar un efecto positivo en la red de relaciones y capital social de las personas que 
participan en esas asociaciones. Este argumento se refuerza con los datos de percepción 
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subjetiva de integración, las personas de origen extranjero que participan en asociaciones 
deportivas, culturales o educativas tienen una mayor percepción subjetiva de integración 
que las que participan en grupos informales de inmigrantes o entidades religiosas. 

En el caso de la participación en organizaciones sociales y políticas, los resultados 
muestran que los inmigrantes tienden a participar en mayor medida en organizaciones 
que tienen como misión la defensa de sus derechos e intereses, mientras que participan 
en menor medida en aquellas que son más generalistas. Así, la participación es mayor 
en organizaciones de apoyo a inmigrantes y sindicatos y menor en el grupos vecinales y 
partidos políticos. En este caso, no existe una correlación entre esta diferenciación y la 
percepción de integración. En el caso de la participación en las elecciones, en la línea de 
lo que han demostrado otros estudios, el grado de participación es bajo entre las perso-
nas de origen extranjero con nacionalidad española, lo que indica una menor capacidad 
de in0uencia de sus intereses en la agenda política institucional. 

Por otra parte, el análisis de los per/les nos muestra diferencias y similitudes demo-
grá/cas, socioeconómicas, migratorias y de ciudadanía según el tipo de participación. En 
términos generales, se distinguen dos tipos de per/les, por una parte, la de aquellos que 
participan en organizaciones de inmigrantes, y por otra parte el resto de organizaciones 
analizadas. En el caso de las organizaciones de inmigrantes o de apoyo a inmigrantes, el 
per/l se relaciona en mayor medida con inmigrantes en una etapa migratoria más re-
ciente, con un peso especí/co del origen africano, con una situación legal más precaria 
y con di/cultades económicas. En el resto de organizaciones, si bien existen diferencias, 
el per/l se basa principalmente en inmigrantes que están completamente asentados, con 
un nivel de estudios alto, una buena situación legal, con menores di/cultades económicas 
y donde el origen latinoamericano tiene un peso importante. En conclusión, vemos que 
la participación en organizaciones de inmigrantes o de apoyo a inmigrantes se relaciona 
con el per/l de un inmigrante en situación de necesidad y apoyo, mientras que, en el caso 
del resto de organizaciones, quien participa es un inmigrante asentado y con una mejor 
posición socioeconómica. En el caso de la participación electoral, el per/l también se re-
laciona con un inmigrante asentado y en mejor posición socioeconómica. 

Volviendo a la idea inicial con la que comenzamos este trabajo, la participación es un 
elemento democrático fundamental de la sociedad y su sistema político. En el caso de 
la inmigración, además, es un factor importante en su proceso de integración, y en este 
trabajo hemos corroborado esta relación entre participación e integración. Además, la 
relación del proceso migratorio y la participación nos ha permitido comprobar que en 
función de la etapa migratoria el tipo de participación puede variar e ir transitando de 
una participación más orientada a la cuestión relacionada con las necesidades y la pro-
tección de derechos, a otra más generalista que se relaciona con una mayor integración 
política y social. En este sentido, estos resultados ponen encima de la mesa la necesidad 
de dotar de un peso especí/co a las políticas de participación en el marco de las políticas 
de integración, que tengan en cuenta las diferentes dimensiones de la participación y la 
integración política. 

Por último, desde el punto de vista de la cohesión social de una sociedad étnocultu-
ralmente diversa como la vasca, es importante que, en la agenda política, los intereses 
especí/cos de las personas de origen extranjero tengan cabida y estén en los espacios 
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de tomas de decisiones. La legislación de extranjería, los problemas asociados lega-
les asociados a la ciudadanía, la discriminación por razón de raza, origen o religión, la 
discriminación institucional, laboral, la capacitación lingüística, los efectos de una des-
igualdad social que les impacta especialmente son algunas de las muchas problemáticas e 
intereses propios por su condición de personas inmigrantes o de ascendencia extranjera.
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