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Resumen: En este artículo se analiza la morfología del movi-
miento asociativo de la población inmigrante no comunitaria en la 
Comunidad Valenciana. Con este objetivo y desde una perspectiva 
metodológica cuantitativa, presentamos aquí de manera sintetizada 
los resultados de la articulación de dos proyectos de investigación 
llevados a cabo en el contexto valenciano. Teniendo en cuenta la hete-
rogeneidad, dinamismo y complejidad que presenta el fenómeno aso-
ciativo, el análisis contempla e indaga los elementos estructurales, 
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1 Este artículo se inserta en el proyecto Las organizaciones transnacionales 
de inmigrantes en la Comunidad Valenciana y su papel en el codesarrollo financia-
do por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana 
a través de la convocatoria específica de proyectos de investigación y formación 
para 2010 en el que el autor figura como investigador principal y en el proyecto 
I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación Diásporas y codesarrollo desde Es-
paña. El papel de los inmigrantes y sus asociaciones en el desarrollo de los países de 
origen, dirigido este último por el Dr. Joan Lacomba.
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organizativos y funcionales que lo acompañan y definen en la ac-
tualidad. Ello nos ha permitido no sólo conocer las lógicas y fac-
tores que operan en él, sino también, tomando en consideración 
las variables más significativas desde el punto de vista estadístico, 
establecer una tipología de las organizaciones de migrantes.

Palabras clave: asociacionismo; inmigración; colectivo no co-
munitario.

Abstract: This article analyzes the morphology of the tendencies 
of association of the non-European immigrant population in the 
Valencian Community. With this objective and from a quantitative 
methodological perspective, we present a synthetisis of the joint results 
of two research projects carried out in the Valencian context. Given the 
heterogeneity, dynamism and complexity presented by the associative 
phenomenon, this analysis considers and investigates the current 
structural, organizational and functional elements that accompany 
and define it. This has enabled us not only to gain knowledge of the 
logic and factors operating in it, but also to establish a typology of 
migrant organizations taking into account those variables that are 
most significant from a statistical point of view.

Keywords: associations; immigration; non-community collective.

1. INTRODUCCIÓN

La entrada de España en la entonces Comunidad Económica 
Europea, unida al acelerado crecimiento económico que venía ex-
perimentado el país desde mediados de la década de los ochenta, 
provocó entre otros factores una reorientación de los flujos migra-
torios de España, que pasó a ser un país atractivo para la migración 
laboral no comunitaria y, por tanto, un excelente contexto en el que 
estudiar los procesos de inserción, participación social y política de 
los inmigrantes. 

La irrupción del movimiento asociativo migrante a mediados de 
los noventa en España (Morell, 2005) propiciado por la transforma-
ción del ciclo migratorio, es decir, el paso de una migración temporal 
a una permanente; el acceso cada vez mayor a una estabilidad jurídi-
ca, laboral y residencial de una parte de la población inmigrante (Al-
bert y Gadea, 2009); y la articulación de la vida cotidiana del colectivo 
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inmigrante en torno a las asociaciones (Rex, 1997) ha suscitado un 
interés creciente por su estudio, especialmente desde la sociología. 

Sin embargo, como venimos constatando, a pesar de que dispo-
nemos cada vez de más investigaciones centradas en este ámbito, 
seguimos sin disponer de estudios cuantitativos que nos acerquen 
de manera exhaustiva y rigurosa al fenómeno. Por un lado, un gran 
número de estudios no responde a criterios de representatividad y 
por tanto no profundizan en las lógicas y factores que operan en él; 
por otro, como señala Ariño (2004), muchas investigaciones presen-
tan un sesgo sectorial al estudiar preferentemente un determinado 
colectivo y al establecer generalizaciones sobre la totalidad del cam-
po asociativo.

En contraste con estas objeciones, el presente artículo analiza la 
morfología del movimiento asociativo de la población inmigrante 
no comunitaria en la Comunidad Valenciana, atendiendo tanto a sus 
rasgos estructurales y organizativos como funcionales, con el fin de 
captar la heterogeneidad del universo objeto de estudio.

A la hora de delimitar nuestro objeto de estudio, dado que el es-
pectro del tejido asociativo migrante es muy amplio y heterogéneo, 
nos hemos centrado en el colectivo no comunitario, excluyendo las 
organizaciones profesionales o con fines lucrativos, las organizacio-
nes de carácter religioso (como los centros culturales islámicos) y 
las organizaciones pro-inmigrantes (de acción social y de solidari-
dad con la población inmigrante, y que cuentan mayoritariamente 
con una base social autóctona).

Con este propósito, en la primera parte del texto presentamos la 
evolución de la población inmigrante no comunitaria en España y la 
Comunidad Valenciana. En segundo lugar, realizamos un breve reco-
rrido analítico sobre la literatura científica relacionada con el tema 
asociativo migrante. Posteriormente nos detenemos en describir la 
metodología empleada, así como los problemas derivados de los regis-
tros utilizados. En cuarto lugar exponemos los resultados obtenidos 
del análisis cuantitativo: evolución de las organizaciones de migran-
tes no comunitarias según su nacionalidad, elementos estructurales 
de las organizaciones (año de creación, ámbito de implantación y nú-
mero de asociados, grado de participación activa de las personas que 
forman parte de la entidad, disposición de local y personal contrata-
do), perfil de asociados, fuentes de financiación, rasgos funcionales 
(actividades), grado de relación con instituciones del país de acogida 
y de origen y, finalmente, tipología de las organizaciones. 
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2. POBLACIÓN INMIGRANTE NO COMUNITARIA EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA

En estos últimos quince años, la Comunidad Valenciana tam-
bién ha experimentado una notable transformación respecto a la 
recepción de población inmigrante extracomunitaria. Según los da-
tos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2012, la cifra de 
extranjeros no comunitarios residentes en la Comunidad Valenciana 
ascendió a 363.2652 sobre un total de 879.166 personas extranje-
ras, teniendo en cuenta que esta misma cifra se sitúa en España en 
3.133.852 sobre un total de 5.711.040 extranjeros. La Comunidad 
Valenciana es la segunda comunidad autónoma con mayor propor-
ción de extranjeros respecto al total de la comunidad (17,2%) tras 
Illes Balears (21,6%) que es, a su vez, la tercera comunidad autóno-
ma que acoge a un mayor número de extranjeros no comunitarios 
(11,4%) después de Cataluña (26,2%) y Madrid (20,4%). Asimismo, 
la mayor parte de los extranjeros no comunitarios en la Comuni-
dad Valenciana reside en las provincias de Alicante (45%) y Valencia 
(44,2%), seguido muy por detrás de Castellón (10,6%).

Si analizamos brevemente la evolución de los flujos migratorios 
de origen no comunitario a la Comunidad Valenciana en estas úl-
timas décadas, como se observa en la Tabla 1, salvo la población 
procedente de Europa no comunitaria, se constata un incremento 
lineal poblacional con el paso del tiempo. Sin embargo, cabe señalar 
que, aunque la población procedente de América de Sur representa 
el mayor contingente de población extranjera en la Comunidad Va-
lenciana, ésta viene desciendo en número desde el año 2009 cuando 
alcanzó un máximo de 198.731 personas.

2 No se contabilizan los apátridas. 
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Tabla 1

POBLACIÓN EXTRANJERA NO COMUNITARIA EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA SEGÚN SU PROCEDENCIA

LUGAR DE ORIGEN 1996 2004 2012

Europa no comunitaria 8.009* 91.056** 55.552***

África 9.759 57.250 102.308

América Central y Caribe 1.279 6.486 12.899

América del Norte 1.153 2.908 4.111

América del Sur 5.574 135.993 150.892

Asia 3.307 13.683 37.062

Oceanía 206 263 441

TOTAL 29.287 307.639 363.265

FUENTE: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes, INE. 
* No se han contabilizado los extranjeros pertenecientes a la UE-15. 
** No se han contabilizado los extranjeros pertenecientes a la UE-25.
*** No se han contabilizado los extranjeros pertenecientes a la UE-27.

De la misma manera, si observamos la distribución de las princi-
pales nacionalidades de la población extranjera no comunitaria en 
la Comunidad Valenciana (véase Gráfico 1), como ocurre paralela-
mente en España, destaca el colectivo de origen marroquí, ecuato-
riano y en tercer lugar el colombiano.



307-341 MIGRACIONES 36 (2014). ISSN: 1138-5774

312 Alexis Cloquell Lozano

Gráfico 1

PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LA POBLACIÓN 
EXTRANJERA NO COMUNITARIA EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA, AÑO 2012

FUENTE: elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Habitantes, INE. 

3. APROXIMACIONES AL ESTUDIO DEL FENÓMENO 
ASOCIATIVO MIGRANTE EN ESPAÑA

La investigación sobre las asociaciones de inmigrantes que en 
las últimas décadas se ha estado gestando en España gira en tor-
no a la integración de los inmigrados. Desde esta lógica, Aparicio 
y Tornos (2010) diferencian dos periodos: el primero, aproximada-
mente hasta finales del siglo xx, en que los estudios se centran en 
indagar cómo las asociaciones de inmigrantes contribuyen a resol-
ver los problemas sociales de la integración de los inmigrantes en 
todas sus dimensiones (situación legal, inserción laboral, acceso a 
la vivienda…); y un segundo, desde comienzos del siglo xxi hasta la 
actualidad, cuyos trabajos conceden especial importancia a la par-
ticipación efectiva de las asociaciones en el ámbito público y, por 
tanto, superponen la mirada con las dimensiones políticas. 

Uno de los primeros estudios que profundiza en la dinámica aso-
ciativa en torno a la inmigración en España es el artículo de Garreta 
(1998). En este sentido, el autor constata que las asociaciones anali-
zadas (concretamente las africanas en Cataluña), entendidas como 
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una forma de vertebrar la minoría, defender los propios intereses y 
crear una base para la acción colectiva, pueden actuar como catali-
zadoras del proceso de integración social. De la misma manera, dos 
de las más importantes aportaciones al objeto de estudio han sido 
la tesis doctoral de Veredas (1999) titulada Las asociaciones de inmi-
grantes marroquíes y peruanos en la Comunidad de Madrid3 y la tesis 
de Cloquell (2012) Las organizaciones transnacionales de inmigrantes 
en la Comunidad Valenciana y su papel en el codesarrollo4. La primera 
de ellas, muestra las tareas decisivas que desempeñan estas estruc-
turas organizativas en la adaptación de los recién llegados, funda-
mentalmente en el ámbito del asesoramiento legal, laboral, social 
y formativo de los trabajadores. Asimismo, este trabajo incide en el 
papel que llevan a cabo algunas de ellas, sobre todo las asociaciones 
peruanas, en la creación de espacios de sociabilidad entre los inmi-
grantes y en la recogida de fondos para la cooperación al desarrollo. 
En cambio, la segunda tesis mencionada se sitúa en el marco del 
transnacionalismo y analiza el papel que desempeñan las asociacio-
nes de migrantes en el desarrollo de las comunidades de origen, al 
mismo tiempo que describe las características estructurales de las 
organizaciones participantes.

Con el paso del tiempo, el interés que ha suscitado el fenómeno 
asociativo migrante en España ha generado una serie de estudios 
centrados en este campo. Encontramos un conjunto de ensayos y 
reflexiones cuyo ámbito de estudio si bien no está restringido a un 
determinado grupo étnico sí lo está a una determinada comunidad 
autónoma: Andalucía (Fernández Prados et al., 2002), Cataluña (Ga-
rreta, 2007), Galicia (Barreiro et al., 2007), Madrid (González y Mo-
rales, 2006), Murcia (Gadea y Albert, 2011) y, como veremos más 
adelante detalladamente, en la Comunidad Valenciana (Simó et al., 
2005; Gómez Gil, 2006; Albert y Gadea; 2009; Masanet y Santacreu, 
2010; y Albert, Moncusí y Lacomba, 2011). Asimismo, a nivel lo-
cal también encontramos los trabajos de Ancin (2004) y Sanmartín 
(2011) centrados respectivamente en Granada y Madrid. 

3 Una parte de las conclusiones de la tesis doctoral están disponibles en el 
artículo que la autora publicó en la Revista Internacional de Sociología, en 2003, 
titulado «Las asociaciones de inmigrantes en España. Práctica clientelar y coop-
tación política». 

4 El marco teórico de la tesis doctoral ha sido publicado en la obra titula-
da Migración y Desarrollo. El vínculo del codesarrollo (2013), Editorial Tirant Lo 
Blanch. 
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A nivel nacional, disponemos de los trabajos de Martín (2004) y 
Morell (2005) ambos publicados en la revista Migraciones y el estu-
dio de Toral (2010). El primero de ellos analiza la participación po-
lítica de la población inmigrante en la vida asociativa, así como las 
implicaciones de sus actividades en una nueva forma de ciudadanía. 
Respecto al segundo, el autor analiza la importancia del asociacio-
nismo inmigrante en las primeras fases del proceso migratorio que 
proporciona ayuda mutua, solidaridad y un marco de pertenencia 
que aporta seguridad. Al igual que Garreta (1998), en Morrell (2005) 
también está presente la idea del movimiento asociativo inmigrante 
como elemento catalizador del proceso de integración social. Por úl-
timo, el trabajo de Toral (2010) emplea una metodología cualitativa 
y examina las asociaciones de inmigrantes desde el punto de vista de 
sus relaciones con las autoridades públicas y otras asociaciones, a la 
vez que profundiza en el grado de participación interna. 

Siguiendo esta misma línea, uno de los estudios más completos ha 
sido elaborado por el Observatorio Catalán del Tercer Sector5 en 2006 
que ofrece uno de los primeros diagnósticos sobre la realidad del teji-
do asociativo de personas inmigradas en el conjunto de España. Más 
recientemente, disponemos de la monografía Las asociaciones de in-
migrantes en España. Una visión de conjunto, elaborada por Aparicio 
y Tornos, en el año 2010 para el Observatorio Permanente de la Inmi-
gración. Este último estudio presenta los rasgos más característicos 
del movimiento asociativo en España y explora en la medida de lo po-
sible las transformaciones y los cambios que ha sufrido en el tiempo. 

La Comunidad Valenciana, como hemos comentado líneas más 
arriba, no ha quedado exenta de ser un ámbito geográfico en el estu-
dio del asociacionismo migrante. Las diversas investigaciones lleva-
das a cabo en el contexto valenciano nos muestran la heterogeneidad 
del fenómeno. De hecho, los trabajos de Simó et al. (2005) y Gómez 
Gil (2006), este último limitado a la provincia de Alicante, evidencian 
la existencia en esta comunidad de dos poblaciones de extranjeros 
claramente diferenciadas (comunitaria y extracomunitaria)6 que a 

5 Véase la comunicación de Vidal, P., Valls, N., Pineda, V. y Albinyana, M. 
«Diagnóstico sobre las asociaciones de personas inmigradas en España», pre-
sentada en el V Congreso sobre Migración en España, celebrado el año 2007 en 
Valencia. 

6 El objeto de análisis de ambos estudios clasifica las organizaciones en: 
comunitarias, extracomunitarias y pro-inmigrantes. 
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su vez han creado, como apunta Simó et al. (2005: 2-3), movimientos 
asociativos paralelos con características diferentes que constituyen 
ni más ni menos que el reflejo de las distintas dimensiones del pro-
ceso de inserción social: estatus jurídico, administrativo, laboral, 
cultural, residencial, etc.

Entre los estudios más recientes destacamos los realizados por 
Albert y Gadea (2009) y, Masanet y Santacreu (2010) que propor-
cionan una aproximación a las dinámicas asociativas de los inmi-
grantes establecidos en la Comunidad Valenciana. El primero de 
ellos examina la evolución que ha seguido el movimiento asociativo 
migrante en esta comunidad. Para ello, las autoras han recurrido a 
la explotación del Registro Autonómico de Asociaciones de la Comu-
nidad Valenciana. Por otro lado, el segundo estudio, mediante una 
metodología de investigación cualitativa, indaga en las implicacio-
nes del capital social generado por las asociaciones de inmigrantes 
en el proceso de inclusión social de esta población, así como en el 
desarrollo social de la sociedad de acogida. 

Por último y no menos importante, la investigación realizada por 
Albert, Moncusí y Lacomba (2011), centrada exclusivamente en las 
asociaciones de inmigrantes de origen africano, enfatiza el papel re-
levante que juegan estas organizaciones en el proceso de inserción.

No obstante, como acabamos de observar, a pesar de que dis-
ponemos de varios estudios en la Comunidad Valenciana que nos 
acercan de una manera u otra a la realidad social del movimiento 
asociativo, el empleo en todos ellos de la metodología cualitativa 
impide poder cuantificar el fenómeno, teniendo en cuenta a su vez 
que éste no es el objetivo pretendido por los mismos y sí en parte en 
el presente artículo. 

4. METODOLOGÍA 

La evidencia empírica en que sustentamos nuestras aseveracio-
nes procede de una investigación realizada en la Comunidad Valen-
ciana en los últimos tres años. En este caso, como razonaremos y 
profundizaremos seguidamente, hemos empleado fuentes secunda-
rias y tras una primera aproximación exploratoria, fuentes prima-
rias mediante el uso de técnicas cuantitativas. 
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Respecto a las fuentes secundarias, se ha utilizado literatura es-
pecífica de estudios sobre asociacionismo migrante en España, así 
como el empleo de varios registros. En este sentido, uno de los pri-
meros desafíos al que nos hemos enfrentado consistió en identificar 
las unidades de análisis, es decir, las asociaciones de migrantes no 
comunitarias constituidas en la Comunidad Valenciana. Para ello, 
en esta fase de carácter exploratorio, se realizó un inventario to-
mando como base el listado de asociaciones obtenido del Registro 
Autonómico de Asociaciones de la Comunidad Valenciana7 y de la 
Fundación CeiMigra (Centro de Estudios para la integración social y 
formación de inmigrantes de la Comunidad Valenciana)8 que recoge 
este último las asociaciones inscritas en el Registro Nacional y que 
tienen su sede principal en la Comunidad Valenciana.

No obstante, estos registros presentan una fiabilidad limitada ya 
que como argumentan Albert y Gadea (2009) existe una sobreestima-
ción del número de asociaciones registradas debido a que muchas de 
ellas no comunican el cese de la actividad y los cambios de domicilio. 

Si revisamos los estudios que indagan en este aspecto, según Simó 
et al. (2005), el Registro de Asociaciones de la Conselleria de Justicia 
y Administración Pública de la Generalitat Valenciana y de las Dele-
gaciones Territoriales de Alicante y Castellón pasó de tener 60 aso-
ciaciones de inmigrantes extracomunitarios en 2002 a 206 en 2005. 
Para Albert y Gadea (2009), utilizando la misma fuente a fecha de 
14 de julio de 2008, había un total de 290 asociaciones registradas9. 
Datos más actualizados nos permiten observar que esta cifra ha dis-
minuido, de hecho la explotación del Registro Autonómico realizada 
en febrero de 2010 presenta un total de 23710. Por otro lado, según el 

7 En este registro aparecen aquellas asociaciones reguladas por la Ley Orgá-
nica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, que obliga 
la obligatoriedad de inscripción en el correspondiente registro (artículo 10) y la 
existencia de un registro autonómico de asociaciones (artículo 26). El gobierno 
valenciano, según DECRETO 181/2002, de 5 de noviembre, creo dicho registro. La 
explotación se realizó con los datos registrados a fecha de 20 de febrero de 2010.

8 Fecha de consulta, febrero de 2010. En este caso, cabe señalar, el registro 
proporcionado por la Fundación CeiMigra presenta datos más actualizados debi-
do al seguimiento que realiza la institución en esta área. 

9 Este cómputo no contabiliza aquellas organizaciones que las autoras pre-
sentan con la denominación de «Generalistas», «Atención a inmigrantes» y «Sin 
datos».

10 En este cómputo quedan excluidas todas aquellas organizaciones de ca-
rácter religioso como son, por ejemplo, los centros islámicos.
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listado proporcionado por la Fundación CeiMigra, en la misma fecha 
consultada encontramos un total de 177 asociaciones de inmigran-
tes extracomunitarios registradas en la Comunidad Valenciana. No 
obstante debemos tener en cuenta la alta fiabilidad que presenta este 
último listado debido a la labor de seguimiento que realiza el Área de 
Asociacionismo Inmigrante y Codesarrollo de la Fundación CeiMigra. 

Gráfico 2

EVOLUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE MIGRANTES  
NO COMUNITARIOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

FUENTE: elaboración propia a partir Simó et al. (2005), Albert y Gadea (2009) y Registro Autonómico 
de Asociaciones de la Comunidad Valenciana y Fundación CeiMigra. 

En relación a las fuentes primarias y con el objetivo de conocer 
las variables estructurales y funcionales definitorias del movimien-
to asociativo migrante, hemos utilizado la encuesta dirigida a los 
representantes de las asociaciones. Asimismo, teniendo en cuenta 
la dispersión geográfica de las asociaciones presentes en la Comu-
nidad Valenciana y la inaccesibilidad a un gran número de ellas, se 
optó como primera opción por enviar el cuestionario vía e-mail11 y 
tras comprobar el bajo índice de respuesta obtenido12 se completó el 

11 Esta aplicación sólo ha sido posible en aquellas asociaciones que dispo-
nen de e-mail y que aparecen en el listado de asociaciones facilitado por la Fun-
dación CeiMigra. 

12 Con relación a ello, cabe añadir el bajo índice de respuesta obtenido en 
esta aplicación (de 113 cuestionarios enviados tan sólo se tuvo respuesta de un 
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trabajo de campo con la administración del cuestionario cara a cara. 
En este sentido, se obtuvo un total de respuesta de 91 asociaciones y 
al mismo tiempo se constató que en 24 organizaciones visitadas el do-
micilio social no correspondía con la realidad y 17 de las asociaciones 
figuraban inactivas o presentaban un perfil diferente. El porcentaje 
elevado de caducidad que presentan las asociaciones refleja lo que 
viene constatándose en otros estudios sobre asociaciones (Aparicio 
y Tornos, 2010). Por tanto la interpretación de estos resultados nos 
permite asumir que la población objeto de estudio queda reducida a 
220 asociaciones. Sin embargo, como hemos tenido la oportunidad 
de comprobar, si seguimos criterios estadísticos no podemos afirmar 
que la muestra sea representativa debido a la imposibilidad de esta-
blecer de antemano el tamaño real y exacto de la población. A pesar 
de ello, nuestros resultados sí ofrecen una información representativa 
ya que hemos obtenido un índice de respuesta del 41,3%, sobre todo 
si tenemos en consideración en términos comparativos la tasa de res-
puesta obtenida en estudios similares de menor alcance geográfico.

Tabla 2

RESUMEN DEL PROCESO DEL TRABAJO DE CAMPO

Asociaciones en el censo inicial 237

Asociaciones desaparecidos o no presentan el perfil 17

Asociaciones cuyo domicilio social no corresponde 24

Censo depurado 220

Asociaciones encuestadas vía e-mail 15

Asociaciones encuestadas cara a cara 76

Tasa de respuesta 41,3%

FUENTE: elaboración propia.

En cuanto a la distribución geográfica de las asociaciones de in-
migrantes, la mayoría se ubican en la provincia de Valencia (54%), 
seguido de Alicante (32,9%) y Castellón (13,1%). Coincidiendo con 

13,2%). No obstante, también es cierto que muchos de los cuestionarios no llega-
ron a sus destinatarios (retornos y devoluciones) debido a direcciones electróni-
cas erróneas o destinatarios desconocidos. 
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las observaciones de Albert y Gadea (2009: 15), las asociaciones de 
migrantes están presentes en la mayor parte del territorio valencia-
no, sobre todo en los grandes núcleos urbanos como es el caso de 
Elche, Gandía, Paterna, Torrente, Torrevieja y las tres capitales de 
provincia. Asimismo también podemos observar la concentración 
de determinados colectivos en un mismo municipio, como sucede 
en la ciudad de Valencia con el de origen dominicano y guineano. 

Tabla 3

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN  
Y MUESTRA DE LAS ASOCIACIONES POR PROVINCIAS  

Y PROCEDENCIA

Población (N) Muestra (n)
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ÁFRICA 29 12 50 91 7 3 22 32

Marruecos 5 3 9 17 2 - 7 9

Senegal 6 2 7 15 2 1 4 7

Nigeria 2 1 3 6 - - 1 1

Ghana 2 2 2 6 - 1 - 1

Argelia 1 0 5 6 - - 1 1

Otros países África 8 2 11 21 2 - 4 6

Varios Países África 5 2 13 20 1 1 5 7

AMÉRICA 42 15 59 116 16 4 26 46

Ecuador 15 2 20 37 7 1 11 19

Colombia 8 5 12 25 3 2 5 10

Bolivia 4 1 5 10 1 - 2 3

Uruguay 4 1 5 10 1 1 2 4

Argentina 4 0 3 7 1 - 1 2

Otros países América 2 2 10 14 1 - 4 5

Varios países América 5 4 4 13 2 - 1 3

ASIA 2 0 6 8 - - 4 4

Pakistán 0 0 2 2 - - 2 2
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Población (N) Muestra (n)
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China 1 0 1 2 - - 1 1

Otros países Asia 1 0 3 4 - - 1 1

Varios países Asia 1 0 3 4 - - 1 1

EUROPA DEL ESTE 0 2 3 3 - 1 1 2

Varios países (plurinacional) 5 2 10 17 1 1 5 7

TOTAL 78 31 128 237 24 9 58 91

FUENTE: elaboración propia a partir del Registro Autonómico de Asociaciones de la Comunidad 
Valenciana, Fundación CeiMigra y trabajo de campo.

Respecto al contenido del cuestionario, planteamos un total de 
113 variables distribuidas en los siguientes bloques temáticos: da-
tos identificativos (nombre de la asociación, domicilio social, año 
de creación, cargo de la persona que responde a la encuesta, ám-
bito de implantación y pertenencia a una federación); rasgos orga-
nizativos (objetivos formales, normas de la organización, órganos 
de gobierno de los que dispone la asociación, origen nacional de 
la mayoría de los miembros, número de socios y disposición de 
local); perfil de los asociados (sexo, edad, tiempo de estancia en 
España, nivel de estudios, situación laboral, contexto de origen, 
composición en función del alcance geográfico de los miembros); 
financiación (obtención de fondos públicos, instituciones públicas 
concesionarias de subvenciones, obtención de fondos a través de 
las cuotas, periodicidad de la cuota, cuantía de la cuota, obtención 
de fondos a través de actividades realizadas por la organización 
a lo largo del año, obtención de fondos a través de donaciones); 
personal de la asociación (disposición de personal contratado, nú-
mero de empleados contratados a jornada completa, número de 
empleados contratados a media jornada, disposición de volunta-
riado, número de voluntarios de los que dispone la organización); 
gastos de la entidad (cuantía aproximada de los gastos mensua-
les en personal contratado, local y actividades de la asociación, 
porcentaje total de los gastos financiados a través de subvencio-
nes públicas, cuotas de los miembros, actividades y otros); rasgos 
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funcionales y grado de relación con otras instituciones (activida-
des, alcance geográfico de las actividades, grado de participación 
de manera activa y frecuente de las personas que constituyen la 
entidad en las actividades y reuniones de la organización, grado 
de relación con el entorno social e institucional del país de acogi-
da, grado de relación con organizaciones e instituciones del país 
de origen); y observaciones. No obstante, teniendo en cuenta la 
amplitud del estudio, se han seleccionado e interpretado los datos 
referidos a aquellos aspectos más significativos que conciernen a la 
argumentación del artículo. 

5. RESULTADOS

5.1. Principales nacionalidades de las asociaciones

En su estudio de las asociaciones de inmigrantes Simó et al. 
(2005) y Albert y Gadea (2009) afirman que la nacionalidad, la et-
nia y la religión suelen ser los principales factores que determinan 
los procesos de organización de las personas inmigrantes. Aunque, 
como apuntan las últimas autoras, en los últimos años han empe-
zado a crearse organizaciones centradas en otros objetivos o con 
un carácter multicultural. Además de estos factores, Toral (2010) 
añade la importancia de la estructura de oportunidad política y las 
dinámicas ecológicas (competición y/o cooperación) entre organi-
zaciones. 

En el gráfico siguiente podemos observar el descenso que ha ex-
perimentado en los últimos años la representación de las asociacio-
nes de inmigrantes de nacionalidades africanas en la Comunidad 
Valenciana y, al mismo tiempo, el aumento en número de aquellas 
de índole latino. Ambos colectivos representan el 87,3% del total de 
organizaciones en el mapa asociativo. 
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Gráfico 3

TRAYECTORIA DE LAS ASOCIACIONES DE INMIGRANTES 
EXTRACOMUNITARIOS POR PROCEDENCIA 

FUENTE: elaboración propia a partir de Simó et al. (2005), Albert y Gadea (2009) y datos obtenidos 
del trabajo de campo del presente estudio. 

De la misma manera, entre las asociaciones africanas desta-
can aquellas surgidas del colectivo marroquí (18,6%) y senegalés 
(16,4%), mientras que entre las latinoamericanas destacan las orga-
nizaciones creadas por inmigrantes procedentes de Ecuador (31,8%) 
y Colombia (21,5%). 

5.2. Rasgos estructurales de las asociaciones 

El surgimiento del asociacionismo inmigrante extracomunitario 
coincide en gran parte con la importancia significativa que ha adqui-
rido el fenómeno migratorio en España a partir del año 2000 (Ma-
sanet y Santacreu, 2010). De acuerdo con Albert y Gadea (2009: 7) 
la aparición de las asociaciones de inmigrantes guarda una estrecha 
relación con las diferentes fases o flujos migratorios hacia tierras va-
lencianas, así como con el acceso a una cierta estabilidad jurídica, 
laboral y residencial de una parte de la población inmigrante. En este 
sentido, como podemos observar en el siguiente gráfico, distinguimos 
dos periodos claramente diferenciados, aunque otros autores como 
Torres (2005) y Albert y Gadea (2009) previamente han señalado tres.
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Gráfico 4

DISTRIBUCIÓN DE LAS ASOCIACIONES  
SEGÚN AÑOS DE ANTIGÜEDAD

FUENTE: elaboración propia.

El primer periodo puede establecerse hasta finales de la década 
de los noventa. En el caso de nuestra investigación observamos un 
porcentaje reducido de asociaciones activas creadas en este periodo. 
Se trata de organizaciones mayoritariamente constituidas por inmi-
grantes procedentes de Colombia y Marruecos implantadas a nivel 
nacional o internacional y que en la Comunidad Valenciana figuran 
como delegación. En términos generales, según Simó et al. (2005), 
se trata de un tejido asociativo con escasa presencia y visibilidad 
social y que se encuentra en fase de consolidación.

El segundo lo podemos establecer a partir del año 2000 coinci-
diendo con una intensificación de los flujos migratorios, aspecto que 
situó a la Comunidad Valenciana en la tercera en porcentaje de ex-
tranjeros no comunitarios (10,2% del total en España) por detrás de 
Cataluña y Madrid. A raíz de todo ello, observamos un crecimiento 
relativamente alto de organizaciones creadas en esta última década. 
Asimismo, en esta etapa podemos diferenciar entre aquellas organi-
zaciones surgidas a principios de siglo y aquellas creadas desde 2005 
hasta la actualidad. En este caso, las primeras están constituidas 
mayoritariamente por inmigrantes procedentes de América Latina 
(Uruguay, Perú, República Dominicana…) y Senegal e implantadas 
a nivel autonómico o provincial. Por su parte, las segundas, surgidas 
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de flujos migratorios más recientes procedentes de África (Ghana, 
Malí, Camerún), América Latina (Perú y Bolivia), países asiáticos 
(China y Pakistán) y Europa del Este, se implantan a nivel local o 
municipal. 

Respecto al número de asociados y el grado de participación, nos 
resulta interesante la propuesta de Rex (1973) a la hora de distinguir 
entre los asociados que participan de manera activa en tareas de 
gestión y actividades de la organización (miembros) y los que única-
mente lo hacen en eventos puntuales o más bien son beneficiarios de 
los servicios que ofrece la propia asociación (clientes).

Respecto a estos últimos, observamos que la mayoría de las aso-
ciaciones (41,8%) está compuesta entre 25 y 100 asociados. Sin 
embargo, si comparamos estos datos por nacionalidad, por un lado 
observamos que las asociaciones de origen africano no superan los 
200 asociados, a excepción de las organizaciones constituidas por 
inmigrantes procedentes de Marruecos y Senegal cuya mayoría 
supera dicha cifra. Por otro lado, las asociaciones de origen asiá-
tico presentan una membresía que no sobrepasa los 50 miembros, 
mientras que las de origen colombiano (41,7%), boliviano (40%) y 
ecuatoriano (18,2%) superan los 1.000 socios. Asimismo, el análi-
sis estadístico nos muestra la relación entre las variables año de 
creación y número de asociados13. En este sentido, las organizacio-
nes con mayor trayectoria en la Comunidad Valenciana presentan 
un mayor número de asociados (más de 500 socios) que aquellas 
constituidas más recientemente, cuyo número no supera los 100 
socios.

En cambio, en relación con los miembros, el grado de partici-
pación es bajo. Las razones que explican la escasa participación se 
hallan principalmente en la precaria situación laboral y en la poca 
disponibilidad del migrante, de manera que en muchas ocasiones la 
participación activa sólo está presente en los sujetos que componen 
la junta directiva (Masanet y Santacreu, 2010: 75). De hecho, como 
puede observarse en el Gráfico 5, el porcentaje de participación en 
dichas actividades disminuye a medida que aumenta el tamaño de 
la organización.

13 El p-valor (0,000) obtenido de la Prueba Chi-Cuadrado no supera 0,05 
(95% Nivel de Confianza).
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Gráfico 5

GRADO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN ACTIVIDADES  
SEGÚN EL TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

FUENTE: elaboración propia. 

Por otro lado, en relación con el grado de organización interna, 
podemos distinguir entre las organizaciones que poseen un organi-
grama propio y autónomo, es decir, Junta Directiva (93,7% de las 
entidades), y las organizaciones heterónomas (6,3%) estructuradas 
a partir del modelo federal lo que les permite disponer de delegacio-
nes en gran parte del territorio nacional. 

En cuanto al régimen de tenencia del local o espacio físico donde 
se llevan a cabo las reuniones y las actividades de la organización, la 
inmensa mayoría de las asociaciones cuenta con un local alquilado 
(40%), seguido de cedido (25%) y por último en propiedad (3,8%). 
Sin embargo, cabe señalar que un 31,3% de las entidades consulta-
das no dispone de un espacio habilitado exclusivamente para ello, 
coincidiendo en estos casos el domicilio particular de uno de los 
miembros con el domicilio social de la organización.

De modo similar, observamos que el 18,8% de las asociaciones 
dispone de personal contratado a jornada completa o parcial encar-
gado de coordinar y gestionar la actividad de la organización. En 
general, este factor guarda una estrecha relación con el ámbito de 
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implantación (nacional e internacional)14 y el ciclo de vida (más de 
10 años)15.

5.3. Perfil de los asociados

Otro elemento destacable del análisis se refiere al perfil o a la com-
posición de los miembros que forman parte y participan en las activida-
des de la organización. Respecto al sexo de la membresía, la mayoría de 
las asociaciones (55,7%) posee una distribución equitativa en número, 
mientras que el 22,9% están principalmente constituidas por hombres 
y el 21,4% por mujeres. Sin embargo, un elemento de análisis adicio-
nal es la composición de las organizaciones atendiendo al sexo y la 
nacionalidad en el que se observan notables diferencias. En las organi-
zaciones de origen marroquí, argelino, senegalés o asiático se eviden-
cia una diferencia porcentual significativa de varones, mientras que las 
mujeres priman en aquellas surgidas de la migración procedente de 
Colombia, Bolivia, República Dominicana y países del Este (Ucrania). 
En general, estas diferencias vienen reflejadas en la direccionalidad de 
los flujos migratorios, predominando, como apunta Parella (2003), el 
perfil de inmigración masculina en la población emigrada de África y 
Asia. Por el contrario, en los países latinoamericanos existe una marca-
da feminización de los flujos migratorios, sin olvidar que, tanto la per-
sistencia de los desequilibrios en la proporción de varones y mujeres en 
cada nacionalidad como su tendencia a la equiparación bajo diferentes 
modalidades, están asociadas a diversos factores entre los cuales cabe 
mencionar los de orden socio-cultural (roles de género establecidos, 
pero a la vez cambiantes en adaptación a las transformaciones del am-
biente), político-jurídico (trabas legales y de inmigración) y económico 
(mercado de trabajo) (Escrivá y Ribas, 2004: 20).

En relación con la educación, los resultados obtenidos coinciden 
con los de otros estudios realizados fuera de España al señalar, co-
mo apuntan Aparicio y Tornos (2010), que los miembros de las aso-
ciaciones poseen un nivel educativo mucho más alto que el conjunto 
de miembros de su colectivo.

14 El p-valor (0,05) obtenido de la Prueba Chi-Cuadrado no supera 0,05 (95% 
Nivel de Confianza).

15 El p-valor (0,045) obtenido de la Prueba Chi-Cuadrado no supera 0,05 
(95% Nivel de Confianza).
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Tabla 4

COMPARACIÓN NIVEL EDUCATIVO POBLACIÓN  
EXTRANJERA EN ESPAÑA Y PERFIL MIEMBROS DE LAS 
ASOCIACIONES DE MIGRANTES EXTRACOMUNITARIAS  

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Atributos Población extranjera  
en España

Perfil asociados Comunidad 
Valenciana*

Estudios Superiores 20,5% 31,3%

Secundarios 52,7% 41,8%

Primarios 15,1% 16,9%

Sin estudios 11,7% 10%

FUENTE: elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007) del INE y datos 
obtenidos del trabajo de campo. 
* Se computan las categorías de respuesta «La mayoría» y «Bastantes»

El tiempo de asentamiento en la Comunidad Valenciana es otro 
aspecto a tener en cuenta, ya que guarda una relación directa con 
la composición de la membresía. En este sentido, en el 66,7% de 
las organizaciones los miembros que las componen llevan más de 
cinco años de residencia en el territorio español, mientras que el 
1,5% lleva menos de dos años. A la luz de los datos proporcionados 
también observamos diferencias notables respecto a los años de re-
sidencia en España y la nacionalidad de origen del inmigrante. En 
esta línea, las organizaciones cuya membresía presenta un ciclo de 
asentamiento más largo (más de 10 años) son de origen marroquí o 
colombiano. En sentido contrario, quienes ostentan menor tiempo 
de permanencia (menos de dos años) proceden de países del Este, 
Asia y concretamente de África occidental y oriental, a excepción de 
Senegal. 

En cuanto al alcance geográfico de la composición de la mem-
bresía, observamos que el 53,8% de las organizaciones están confor-
madas por miembros procedentes de diversas regiones de un mismo 
país, como es el caso por ejemplo de las asociaciones de inmigrantes 
de origen colombiano y senegalés. De la misma manera, el 6,2% es-
tán constituidas por inmigrantes u oriundos originarios de un mis-
mo municipio y el 3,8% de una misma región; en este último caso 
nos referimos a las organizaciones de origen marroquí. No obstan-
te, como hemos comentado anteriormente, la nacionalidad o área 
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geográfica y la etnia no siempre constituye un elemento determinan-
te para la creación asociativa (Albert y Gadea, 2009) ya que el 36,2% 
de las asociaciones encuestadas presentan un perfil heterogéneo, 
plurinacional o multicultural en lo que respecta a su composición.

Asimismo, si profundizamos en el contexto de origen, obser-
vamos que en el 58,5% de las asociaciones su membresía proce-
de tanto de núcleos urbanos como rurales. En cambio vemos que 
predomina el contexto urbano (33% de las asociaciones) en las de 
origen colombiano, ecuatoriano, argelino y por supuesto las or-
ganizaciones con carácter plurinacional. También es cierto que, 
como apunta Simó et al. (2005), aunque encontramos diferentes 
rasgos de autoridad que conforman distintos tipos de liderazgo le-
gítimo, en la mayoría de los casos los líderes asociativos proceden 
de núcleos urbanos. Por otra parte, el contexto rural (8,5% de las 
asociaciones) está representado especialmente en las asociaciones 
de origen malí y marroquí. 

5.4. Fuentes de financiación (último año)

En cuanto a las fuentes de financiación, como puede comprobar-
se en la siguiente tabla, la mayoría de las asociaciones de migrantes 
obtiene fondos a través de la cuota de los socios, seguido de las ac-
tividades realizadas a lo largo del año con la finalidad de recaudar 
fondos (rifas, celebraciones festivas, sorteos...). 

Tabla 5 

PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

% de casos

Cuotas de los socios 72,8

Actividades realizadas a lo largo del año 59,5

Subvenciones públicas 37,5

Donaciones 35,4

Fuente: elaboración propia. 
*Una misma asociación puede haber marcado más de una opción, respuesta múltiple. 



MIGRACIONES 36 (2014). ISSN: 1138-5774 307-341

Morfología del movimiento asociativo inmigrante no comunitario:… 329

Si profundizamos en ello, observamos que el 40,2% de las or-
ganizaciones que obtiene fondos a través de la cuota de los socios 
utiliza la modalidad de cuota anual, mientras que el 36,6% emplea 
la cuota mensual. Asimismo, en cuanto a la cuantía, la media es-
timada al mes es de 5,23 euros. No obstante, cabe especificar que 
en muchas de ellas esta financiación no constituyen la principal 
fuente de recursos y sí las ayudas o subvenciones públicas ya que, 
como puede observarse, aproximadamente una tercera parte de las 
asociaciones encuestadas manifiesta no obtener fondos a través de 
la modalidad de cuota. De hecho, como señala Masanet y Santa-
creu, «en muchas ocasiones el mantenimiento y la supervivencia 
de las asociaciones están sujetas a la obtención de financiación pú-
blica» (2010: 68). 

Respecto a la obtención de fondos públicos a través de subven-
ciones y convocatorias públicas, la mayoría de las organizaciones 
que obtienen recursos de instancias oficiales (37,5%), como se ob-
serva en la Tabla 6, lo hace a través de la Administración local y 
autonómica. 

Tabla 6 

ENTIDADES CONCESIONARIAS DE FONDOS PÚBLICOS

% de casos

Administración local 77,8

Administración autonómica 72,2

Administración central 19,4

Administración provincial (Diputaciones) 11,1

Fuente: elaboración propia. 
*Una misma asociación puede haber marcado más de una opción, respuesta múltiple. 

Sin embargo, principalmente son los fondos de organismos es-
tatales los que cubren más del 75% del total del presupuesto en 
el 66% de las organizaciones beneficiarias de la Administración 
central.
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5.5. Rasgos funcionales (actividades que realizan  
de manera regular)

La heterogeneidad de actividades o mejor dicho, como argu-
menta Masanet y Santacreu (2010: 64), la multifuncionalidad de las 
asociaciones de inmigrantes hace difícil agruparlas por campos de 
actividad. En esta línea, como apuntan Aparicio y Tornos (2010: 70-
71), las asociaciones de inmigrantes no se definen bien atendiendo a 
sus prácticas porque entre ellas es común que tiendan a hacer toda 
clase de cosas. Sin embargo, la literatura relacionada ha intentado 
agrupar en diversas categorías estas líneas de intervención aportan-
do diferentes tipologías de manera que existen en todas ellas elemen-
tos comunes a la hora de establecer su clasificación. Por ejemplo, 
Morell (2005) las sintetiza en tres grandes líneas de actuación: como 
espacios de preservación y transmisión de la cultura de origen, co-
mo espacios de reivindicación y como espacios de integración. Vidal 
et al. (2007), coincidiendo con Morell, distingue también tres tipos 
de entidades: culturales, prestadoras de servicios y en tercer lugar 
de intermediación e incidencia política. Simó et al. (2005) diferencia 
dos grandes tipos de actividades según se dirijan hacia el colectivo 
de referencia o hacia la sociedad de recepción. Por último y más re-
cientemente Masanet y Santacreu (2010) emplean una clasificación 
más compleja en función de los fines, objetivos y actividades de las 
asociaciones y distinguen cuatro grandes grupos según su carácter: 
cultural-recreativo, social, político y transnacional. 

Utilizando esta última tipología, los datos obtenidos en nuestro 
estudio revelan una mayor participación en aquellas actividades re-
lacionadas con el campo «cultural-recreativo» (77,2%), «asistencial 
y de intervención social» (64,9%), seguidos de «reivindicación e inci-
dencia política» (45%) y por último «transnacional» (26%).

Si desglosamos estos campos por tipo de actividad, como se ob-
serva en la Tabla 7, en general predominan aquellas relacionadas 
con la sensibilización social, la promoción cultural y la reivindica-
ción de los derechos de los inmigrantes en la sociedad de acogida.
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Tabla 7

TIPO DE ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS16

Tipo de actividad % de los casos
Sensibilización social 84,0

Promoción cultural (lengua, danza, música, religión, gastronomía...) 82,7

Reivindicación de derechos de los inmigrantes 74,1

Formación 69,1

Manifestaciones artísticas (exposiciones, seminarios...) 66,7

Intervención con jóvenes e hijos de inmigrantes 59,3

Asesoramiento jurídico y tramitación legal 56,8

Cooperación al desarrollo o codesarrollo 55,6

Orientación general y apoyo emocional 55,6

Promoción de la mujer 55,6

Deportivas 54,3

Denuncia de situaciones de discriminación y xenofobia 53,1

Inserción laboral y búsqueda de empleo 50,6

Intermediación cultural 49,4

Asistencia y ayuda a recién llegados (alimentación, ropa y alojamiento) 40,7

Ayuda humanitaria 37,0

Otros 3,7

Fuente: elaboración propia.

No obstante, la teoría clásica de la asimilación mantiene que a 
medida que el proyecto migratorio se percibe como definitivo y que-
dan cubiertas las necesidades básicas en una situación socio-eco-
nómica estable, los intereses de las actividades de los inmigrantes 
se orientan en mayor medida a la sociedad de acogida, lo que con 
el paso del tiempo se traduce en un debilitamiento de los lazos con 
la sociedad de origen. En esta línea, teniendo en cuenta que los ob-
jetivos de las asociaciones son dinámicos, Veredas (2003), Morell 
(2005) y Vidal et al. (2007) sostienen que las actividades cambian 
progresivamente, pasando de acciones asistenciales características 
de las primeras etapas, a tener en fases posteriores un carácter más 
reivindicativo.

Sin embargo, estas observaciones difieren en cierta medida con 
los resultados de nuestro trabajo de campo. De hecho, las actividades 
relacionadas con el asesoramiento y la tramitación legal y la coopera-
ción al desarrollo o el codesarrollo, en este último caso implementado 

16 Pregunta planteada en el cuestionario con respuesta múltiple. 
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en las regiones de origen, son realizadas por aquellas asociaciones 
con mayor trayectoria en la Comunidad Valenciana. Desde la perspec-
tiva del codesarrollo, el transnacionalismo entendido como el marco 
analítico que permite explicar en la actualidad el vínculo entre migra-
ción y desarrollo rompe con los postulados de la teoría asimilacio-
nista, ya que son los inmigrantes mejor establecidos (estatus legal y 
situación socio-económica estable) y con periodos de residencia más 
prolongados en la sociedad de acogida quienes participan y se involu-
cran a través de espacios organizados, como son las asociaciones de 
migrantes en el desarrollo de sus comunidades de origen. 

Ello nos lleva a compartir los resultados del estudio de Portes, Es-
cobar y Walton (2006: 39) en el que los contextos de salida y recepción 
determinan el origen, ímpetu y carácter de las organizaciones de mi-
grantes y, por tanto, las actividades de estas organizaciones no están 
totalmente determinadas por el ciclo de vida de la propia organización 
o etapa del proyecto migratorio del migrante. Asimismo, si compara-
mos las actividades por colectivo inmigrante, observamos que las aso-
ciaciones de origen colombiano centran sus acciones especialmente en 
el ámbito de la promoción de la mujer, la formación, la intervención 
con jóvenes e hijos de inmigrantes y el asesoramiento jurídico. Por otro 
lado, las de origen ecuatoriano están más relacionadas con el deporte, 
la formación y la promoción cultural. De la misma manera, las orga-
nizaciones de migrantes procedentes de Marruecos se asocian con el 
codesarrollo y la intermediación cultural y aquellas de origen senegalés 
con la formación, la sensibilización social y la promoción cultural. Por 
su parte, aquellas organizaciones compuestas por varias nacionalida-
des (plurinacional o multicultural) centran sus actividades en el ámbito 
de la formación y la sensibilización social. 

5.6. Grado de relaciones externas con instituciones del país 
de acogida y país de origen17

Otra de las cuestiones abordadas en el estudio es el nivel o gra-
do de relaciones institucionales que presentan las asociaciones de 

17 Este apartado hace referencia a cualquier tipo de contacto —participa-
ción en foros y mesas de consulta, colaboración y organización de actividades, 
intercambio de experiencias, transferencia de información (e-mails)— manteni-
do en el tiempo de manera frecuente o eventual.
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migrantes. Muchas de las organizaciones se autodefinen como un 
puente entre la comunidad inmigrante y la administración pública 
(Masanet y Santacreu, 2010). Sin embargo, este trato relacional di-
recto no se limita a estos dos espacios, sino que se expande al resto 
de organizaciones de la sociedad civil sobrepasando incluso, como 
podemos observar en la Tabla 8, las fronteras territoriales. El enfo-
que de Pries (1999) acerca de los espacios sociales transnacionales 
presenta hoy en día un nuevo escenario entre sociedad, mercado y 
Estado en el que las organizaciones de migrantes se han convertido 
en un importante actor social, político y económico tanto para los 
Estados de recepción como para los Estados de origen (Faist, 2000). 
De hecho, estos últimos reafirman su presencia fuera de sus fron-
teras con la finalidad de obtener la participación del emigrante en 
asuntos políticos como es el voto, pero sobre todo económicos como 
es el caso de las remesas (Escrivá y Ribas, 2004).

Tabla 8

GRADO DE RELACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CON 
INSTITUCIONES DEL PAÍS DE ACOGIDA Y DE ORIGEN 

España*
%

País de origen*
%

Administración pública local (Ayuntamiento) 81 49,2

Administración pública autonómica 63,8 30,5

Administración pública estatal 34,2 35,6

Otras ONGs 69,6 52,5

Sindicatos 43 13,6

Universidades 43 37,3

Instituciones religiosas 24,1 11,9

Otras asociaciones de inmigrantes 75,9 -

Empresas 27,8 28,8

Otros (Consulado) 10,1 18,6

Fuente: elaboración propia.
*Una misma asociación puede haber marcado más de una opción, respuesta múltiple. 

En este sentido, el grado de relación de las asociaciones con 
otras instituciones del país de acogida es alto, de hecho los datos 
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obtenidos revelan que tan sólo el 10,1% de la muestra no interactúa 
o mantiene relaciones de tipo institucional con el conjunto de acto-
res públicos y privados. En esta línea tomando como referencia a 
Putnam (1993), en relación con las distintas clases de tejidos asocia-
tivos que se generan desde fuera del mercado y del Estado, podemos 
afirmar que el entramado de redes asociativas generadas por el mo-
vimiento asociativo migrante en la Comunidad Valenciana responde 
más bien al perfil no segregado, es decir, las organizaciones no se 
excluyen o separan de la sociedad en la que están implantadas, sino 
que su integración está conformada por un alto grado de partici-
pación. A la luz de los datos obtenidos observamos que la mayoría 
de las organizaciones dispone de un abanico amplio de relaciones 
institucionales sobre todo con las instituciones de carácter local más 
cercanas a su realidad, como es el caso del ayuntamiento y otras 
asociaciones de migrantes. Precisamente, como señala Vidal et al. 
(2007), es en el ámbito local donde emergen las primeras relaciones 
ya sea en la esfera pública como privada. 

Lo cierto es que aunque a nivel horizontal el grado de relacio-
nes entre asociaciones de inmigrantes es alto (75,9%), parece que 
existe una débil cohesión o articulación asociativa entre ellas de-
bido principalmente a la competencia generada en su lucha por el 
reconocimiento público y la obtención de subvenciones (Martín, 
2004). Los contactos que se entablan en este sentido quedan li-
mitados a la participación en mecanismos de carácter consultivo 
(foros, mesas, asambleas, etc.) relativos a la migración (Masanet y 
Santacreu, 2010; Albert, Moncusí y Lacomba, 2011). 

No obstante, para Albert, Moncusí y Lacomba (2011), la debili-
dad y la falta de reconocimiento de buena parte de asociaciones de 
migrantes hacen que las sitúen en un nivel de estructuración que se 
aproxima más al perfil segregado planteado por Putnam. 

En cuanto al grado de relación con instituciones del país de 
origen, quizá una de las variables menos estudias en este campo 
científico, la participación en términos comparativos presenta un 
porcentaje mucho más bajo que la de la sociedad de acogida. De 
hecho cabe señalar que el 23,5% de las asociaciones encuestadas 
manifiesta no tener ningún vínculo con instituciones de su país 
de origen. A este respecto podemos destacar que las relaciones y 
prácticas de estas organizaciones abarcan un campo más amplio 
que lo limitado a la vida comunitaria o local, ya que podemos de-
cir que muchas de ellas poseen un alto grado de formalización y 
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reconocimiento en la sociedad civil y ante el Estado, lo que les 
permite no solamente obtener la legitimidad social representativa 
como colectivo inmigrante sino además negociar ante los poderes 
públicos tanto del país de acogida como de origen (prácticas bina-
cionales), especialmente con la Administración local. 

5.7. Perfiles estructurales de las organizaciones  
de migrantes

Un primer análisis descriptivo de los resultados obtenidos nos 
permite relacionar las variables más relevantes. Dada la masa de 
información obtenida se ha construido una tipología de las orga-
nizaciones de migrantes capaz de agrupar las variables más sig-
nificativas mediante el análisis de correspondencias múltiples18, 
teniendo en cuenta que en muchas de ellas se ha procedido pre-
viamente a reagrupar sus valores a través de conglomerados (aná-
lisis clúster no jerárquico): ámbito de implantación; financiación 
(matriz: subvenciones-donaciones o cuotas-actividades); año de 
creación; grado de relación con instituciones en España (matriz: sí 
relaciones España o no relaciones España); grado de relación con 
instituciones del país de origen (matriz: sí relaciones origen o no 
relaciones origen). 

18 El empleo de esta técnica a través del Programa IBM SPSS Statistics 19, 
nos ha permitido estudiar las relaciones entre categorías de varias variables cua-
litativas, de modo que resume una gran cantidad de datos e información en un 
número reducido de dimensiones. 
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fiGura 1

GRÁFICO DE PUNTUACIONES OBTENIDAS POR EL ANÁLISIS 
DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES 

Fuente: elaboración propia. 

En este sentido, los resultados obtenidos en el diagrama car-
tesiano de análisis de correspondencias múltiples nos permiten 
identificar tres grupos o perfiles de organizaciones claramente di-
ferenciados: 

1) El primer perfil se caracteriza por estar conformado por organi-
zaciones implantadas a nivel municipal o local de reciente crea-
ción (2006-2010) o escasa trayectoria en su ciclo de vida, cuyas 
relaciones institucionales se concretan y limitan al mismo espa-
cio de implantación y cuya principal fuente de financiación es la 
cuota de los socios y las actividades realizadas a lo largo del año.
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2) En el segundo grupo encontramos a la mayoría de las organi-
zaciones implantadas a nivel provincial y autonómico, y con un 
tiempo medio de existencia creadas entre 2001 y 2005. No obs-
tante, cabe destacar que las variables tipo de financiación y grado 
de relaciones institucionales (país de origen y país de acogida) 
no discriminan en este perfil y por tanto no son significativas a la 
hora de definir este conglomerado, pudiéndose obtener múltiples 
combinaciones entre ellas. 

3) El tercer perfil se caracteriza por estar constituido por organi-
zaciones implantadas a nivel estatal e internacional con más 
tiempo de vida, creadas antes de 1995, con un amplio abanico 
de relaciones institucionales tanto en el país de acogida como 
de origen, y cuya fuente de financiación son principalmente las 
subvenciones públicas y las donaciones. 

6. CONCLUSIONES 

A pesar de la creciente visibilidad del mundo asociativo inmi-
grante, la ausencia de estudios que nos aproximen a la realidad del 
fenómeno —sólo existen enfoques que lo explican parcialmente des-
de la perspectiva de la integración social y política o la del capital 
social— ha generado, entre otros aspectos, que aun hoy en día las 
asociaciones de inmigrantes sean grandes desconocidas y por tanto 
no sean tomadas en consideración como un elemento clave en la 
articulación de la vida social, cultural y política de nuestra sociedad. 

Este artículo no sólo nos permite entender la complejidad y co-
nocer los rasgos de tipo estructural y funcional que definen el movi-
miento asociativo de la población inmigrante no comunitaria, sino 
que lo visibiliza y contribuye al estudio sistemático del fenómeno.

Teniendo en cuenta la limitada fiabilidad que ofrecen los regis-
tros oficiales, el cruce de varios directorios de asociaciones nos ha 
permitido aproximarnos de manera cuantitativa a la realidad de fe-
nómeno asociativo, constatándose su dinamismo, heterogeneidad y 
elevada tasa de mortalidad.

La dialéctica por la cual se estructuran las organizaciones se 
agrupa en torno a la nacionalidad y la etnia; sin embargo, observa-
mos cómo han ido proliferando en los últimos años las asociaciones 
de naturaleza plurinacional o multicultural.
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La eclosión del movimiento asociativo migrante, como apuntan 
Albert y Gadea (2009), guarda una estrecha relación con los flujos 
migratorios hacia tierras valencianas. Las primeras asociaciones, 
creadas a lo largo de la década de los noventa, fueron constituidas 
principalmente por inmigrantes procedentes de Colombia y Marrue-
cos. En la actualidad éstas se encuentran en una fase de consolida-
ción. A partir de 2000, coincidiendo con la intensificación de los 
flujos migratorios hacia España, predominan las organizaciones de 
población migrante procedente de América Latina, mientras que a 
mediados de 2005 observamos un incremento notable de asociacio-
nes surgidas de la migración procedente de África (a excepción de 
Senegal), Asia y Europa del Este. 

Asimismo hemos constatado la relación directa entre el ámbito 
de implantación, la trayectoria y el tamaño de la organización, es 
decir, a mayor presencia territorial e institucional más largo es el 
ciclo de vida de la entidad y mayor es el número de socios (clientes) 
que aglutina y viceversa. Por el contrario, dicha relación se invierte 
cuando tomamos en consideración la variable número de miembros 
que participan de manera activa en las tareas y actividades de la 
organización. Sin embargo, en general, las asociaciones presentan 
niveles de participación activa muy bajos. Según Masanet y Santa-
creu (2010), las razones las hallamos en la escasa disponibilidad del 
inmigrante y en su precaria situación laboral. 

Por otro lado, respecto al perfil de los asociados, observamos que 
tanto los contextos de la sociedad de origen y acogida como la direc-
cionalidad de los flujos migratorios determinan el sexo de la com-
posición de la organización. También hemos detectado en términos 
comparativos que los asociados presentan periodos de estancia mu-
cho más prolongados y niveles educativos más altos que el resto del 
colectivo.

Otra manifestación clara en la mayoría de las asociaciones ana-
lizadas, coincidiendo con Albert, Moncusí y Lacomba (2011), es la 
dependencia de fondos públicos y la falta tanto de recursos materia-
les (infraestructuras y económicos) como humanos (personal con-
tratado). Este hecho comporta que muchas de ellas recauden fondos 
a través de la cuota de los socios y la realización de actividades (cul-
turales, festivas…) a lo largo del año.

Las asociaciones de inmigrantes se mueven dentro de un aba-
nico amplio de actividades. Al igual que Aparicio y Tornos (2010) y 
Masanet y Santacreu (2010), los resultados de nuestra investigación 
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constatan la dificultad de definirlas atendiendo a este campo. Si 
bien, como sostiene gran parte de la literatura, las prácticas cam-
bian progresivamente según el ciclo de asentamiento del inmigrante 
(Veredas, 2003; Morell, 2005 y Vidal et al., 2007), los resultados evi-
dencian que esta lógica no siempre ocurre. De hecho, son los con-
textos de salida y recepción quienes determinan el origen, ímpetu 
y carácter de las organizaciones de inmigrantes (Portes, Escobar y 
Walton, 2006). 

En conjunto, el análisis nos revela el alto grado de relaciones 
institucionales que mantienen las organizaciones de inmigrantes 
con los poderes públicos y resto de actores de la sociedad civil. Sin 
embargo, a nivel horizontal se observa una débil articulación. En 
este sentido, la búsqueda de reconocimiento social y político y la 
obtención de fondos públicos actúan en detrimento de la integra-
ción horizontal (Martín, 2004). De la misma manera, en el marco 
de la perspectiva transnacional, la reorientación de las actividades 
de muchas organizaciones hacia los países de origen rompe con los 
postulados de la teoría asimilacionista al constatar que las asocia-
ciones con más trayectoria en la Comunidad Valenciana y consti-
tuidas por inmigrantes con mayores niveles de estabilidad jurídica, 
laboral y residencial son las que mantienen un abanico más amplio 
de relaciones con instituciones del país de origen. 

Por último, a la hora de configurar una tipología de las asocia-
ciones es necesario señalar que, aunque a primera vista puede haber 
una estrecha relación entre el colectivo inmigrante y la estructura de 
la organización, la nacionalidad no es una variable discriminatoria 
en el análisis ya que intervienen otros factores como por ejemplo: el 
proceso de creación y evolución de la entidad; el ámbito de implan-
tación; los contextos de salida y recepción del inmigrante, grado de 
relaciones institucionales; e intereses de las personas que constitu-
yen y forman parte de las entidades.
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