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Las migraciones en la era de la sobreinformación
Fuentes para su estudio en España

Dolores López Hernández
Universidad de Navarra

dlopez@unav.es

Resumen: La revolución tecnológica aplicada a la información ha conllevado un 
salto, tanto cualitativo como cuantitativo en la cantidad y calidad de las fuentes de 
información disponibles. Esta nueva realidad ha incrementado las posibilidades de 
estudiar el fenómeno demográfico más complejo de aprehender: las migraciones. 
Partiendo de una propuesta de clasificación, entreverando datos flujos con stocks, 
migraciones con migrantes, se analizan las principales fuentes oficiales de estudios 
disponibles en España y su aplicación a las distintas categorías de la tipología. Las 
fuentes estudiadas son las estadísticas de adquisiciones de nacionalidad española y 
los registro de extranjeros; los censos de población; los padrones municipales con 
las variadas operaciones estadísticas que se derivan de él —Padrón continuo, Padrón 
de Españoles Residentes en el extranjero, Estadísticas de Variaciones residenciales y 
Estadística de Migraciones—; así como encuestas del INE —Encuesta Sociodemo-
gráfica 1991, Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007— entre otras. Para finalizar se 
hace una reflexión sobre los nuevos retos y posibilidades que abren el mundo digital 
en el estudio de la movilidad. 

Palabras claves: migraciones, migrantes, fuentes, España.

Una de las mayores dificultades que entraña el estudio de las migraciones es 
la gestión de la información, no sólo por la variedad cada vez mayor de fuentes, 
sino también y especialmente por la complejidad del fenómeno. Las características 
específicas de las migraciones internacionales, las propias y muy diversas de las 
migraciones interiores junto con la revolución en la generación y explotación de 
la información hacen necesario realizar una reflexión sobre las fuentes oficiales 
actuales existentes en esta materia en España. 

Las migraciones internacionales se están caracterizando en las últimas décadas, 
entre otros rasgos, por cambios rápidos, alta movilidad espacial, realidades trasna-
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cionales, diversidad tanto de tipos de migraciones como de perfiles de migrantes 
algunos de ellos con deseos de permanecer invisibles, así como status y procesos 
legales variados y complejos que desbordan el marco estatal, donde las migracio-
nes económicas se mezclan en las rutas y en los grupos con las migraciones for-
zosas. Las migraciones interiores (García, 2009; Silvestre, 2002; Courgeau, 1988) 
también son complejas e intensas, están asociada en muchos casos, especialmente 
en la movilidad intraprovincial o interprovincial de provincias limítrofes, a los 
procesos de periurbanización y en otros muchos, a migraciones económicas, o 
por razones de estudios o de población jubilada buscando mejores condiciones 
climatológicas, entre otras. Un fenómeno donde lo global y lo local se encuentran. 

Ya en los años 70 Janelle (1973) explicaba la globalización como la convergen-
cia entre el espacio y el tiempo. Desde entonces y gracias a la revolución tecno-
lógica aplicada al mundo del transporte, la conectividad entre los espacios se ha 
intensificado y con ella la movilidad espacial, incluyendo tanto las migraciones 
como la movilidad asociada al trabajo1, al turismo, a los negocios, a los estudios… 
Se ha producido un aumento en los lugares de referencia presentes en la vida de 
las personas tanto en su día a día como en su biografía. En este trabajo se analiza 
una parte de esta movilidad, las migraciones, definiendo migrante como la per-
sona que cambia de lugar de residencia traspasando una frontera administrativa 
y con una prolongación en el tiempo larga (Nurun Nabo y Krishnan, 1993). En el 
texto de Faura y Gómez (2002) se puede apreciar la complejidad de definir tanto la 
migración como a los migrantes. 

Centrando la mirada en España es preciso señalar que hasta los años 90 las 
migraciones interiores tuvieron un protagonismo mucho mayor en los procesos 
migratorios que las migraciones internacionales. España era un país emisor de 
población y con importantes cambios de distribución de la población dentro de 
sus fronteras. Desde que a mediados de los 90 se convierte en destino migrato-
rio internacional con una intensificación de los flujos de llegada, las migraciones 
internacionales a España cobran protagonismo en los estudios migratorios. Este 
hecho no disminuye, sino todo lo contrario, la importancia de la movilidad inte-
rior, a la que se suman los nuevos pobladores, la población extranjera. Con la crisis 
económica se solapan en las migraciones internacionales flujos de llegada y flujos 
de salida. 

Pero las migraciones son mucho más complejas de lo que a primera vista puede 
parecer con el binomio migración interior/migración internacional. Dentro de las 

1   Un ejemplo de una fuente para el estudio de la movilidad asociada al trabajo es la base de datos 
de contratos registrados en los servicios públicos de empleo en España que anualmente publica el 
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). A través de esta fuente se estudia movilidad, comparando 
el domicilio del trabajador con el domicilio del centro de trabajo, pero no propiamente migración 
definida como cambio de lugar de residencia.
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migraciones las perspectivas de análisis pueden ser muchas y es posible clasificar-
las desde criterios variados: 

i) Frontera administrativa que se cruce: migraciones interior (intrapro-
vincial, interprovincial y entre comunidades autónomas…) o migración 
internacional (intercontinental, intracomunitaria…).

ii) Proceso de urbanización: del campo a la ciudad (éxodo rural), de una 
ciudad media a una grande, de una grande a una media, de una ciudad 
a un entorno rural…

iii) Razones para migrar: la teoría de los factores de atracción, repulsión 
o network (red social) ayuda a comprender los porqués. Migraciones 
voluntarias (económicas, familiares, por razones de estudios, ocio…) o 
forzosas (solicitantes de asilo, refugiados, desplazados…).

iv) Características de los individuos de migran en función de su edad, 
género, situación familiar, nivel educativo, tipo de trabajo que realizaba, 
grupo étnico, lengua…

v) Características del grupo que migra: individuos, parejas, familias com-
pletas, hermanos, amigos, primos, grupos sociales o étnicos…

vi) Momento del ciclo vital del migrante: estudios, entrada o salida en el 
mercado laboral, nupcialidad, emancipación, reagrupación familiar…

vii) Lugares de donde salen, a donde llegan y rutas o itinerarios migratorios. 
viii) Situación legal: nacionales, extranjeros (distintos tipos de permisos) y 

apátridas. 
Sería posible incluir otras muchas perspectivas, cruzar unas clasificaciones con 

otras, incluir la dimensión de cambio en el tiempo, pero sirva este abigarrado lis-
tado como botón de muestra de la complejidad que entraña el estudio del fenó-
meno migratorio. Aunque en este texto el marco territorial es España, es preciso 
también señalar la complejidad de comparar unos países con otros2. Poulain 
afirmó en 2008 que las estadísticas entre países europeos no eran comparables 
(2008: 20). Otros autores señalan la dificultad que entraña medir las migraciones 
internacionales (Raymer and Willekens, 2008; Fassmann et al., 2009, 31-42; De 
Beer et al., 2010) y la necesidad de articular procesos de armonización de las fuen-
tes de los diferentes países (Poulain et al., 2006). Pero el estudio de las migraciones 
internas dentro de las fronteras también es complejo tanto a nivel general, como 
en el caso que nos ocupa, España (Susino, 2011). 

2   A nivel europeo es interesante señalar, entre otras, las siguientes fuentes: Europan Migration 
Network, Eurostat (Asilum and Managed Migration; Migration and Citizenship Data; Migration in 
Europe – Statistics and Facts;…). A nivel global: Organización Internacional para las Migraciones, 
Migration Policy Institute; OECD Migration databases; United Nations Global Migration Database 
(UNGMD), ILO (OIT), UNHCR (ACNUR), etc.
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Esta dificultad a la hora de estudiar las migraciones se amplía, aunque pueda 
sonar paradójico, en la era de la sobreinformación en la que estamos inmersos. 
Gracias a los avances tecnológicos aplicados tanto a la generación y gestión de 
los datos como a su difusión se ha abierto un mundo de oportunidades descono-
cido hasta el momento. A los agentes tradicionales se les han ido sumando nuevos 
generadores de información útil para el estudio de las migraciones y nuevas insti-
tuciones que recopilan información. Asimismo, es cada vez más sencillo generar 
información propia. Se ha democratizado y abaratado el acceso a los datos y el 
espacio digital ha roto también las fronteras territoriales en el acceso a la infor-
mación. Desde cualquier lugar del mundo con acceso a internet es posible descar-
gar información para el estudio de las migraciones que se producen a España, en 
España y desde España. Las posibilidades de análisis se han ampliado y el reto es 
sabe qué se necesita, dónde se puede encontrar, qué limitaciones tienen las fuentes 
o cómo es su calidad. 

Hay una coincidencia en el tiempo entre las profundas transformaciones en los 
patrones migratorios españoles y la revolución tecnológica que supone un pro-
gresivo salto exponencial en el acceso a la información, los años 90. Hasta dicha 
fecha las fuentes eran pocas y limitadas, pero a partir de entonces la preocupación 
de las instituciones, tanto la administración, como el mundo académico e incluso 
las ONG, por esta nueva realidad hace que las fuentes para el estudio tanto de las 
migraciones como de los migrantes aumenten en cantidad y en calidad. Y fruto de 
este cruce entre interés y disponibilidad de fuentes, se produce un crecimiento del 
número de estudios en esta línea. 

1.   Migraciones y migrantes, una propuesta de categorización

La población migrante son las personas que han ido a vivir a un municipio 
procedente de otro municipio situado dentro o fuera de nuestras fronteras. La 
fotografía de los inmigrantes que viven en España es el resultado de los flujos 
migratorios que han tenido lugar en el pasado. El término inmigrante sitúa a la 
persona respecto al territorio al que han llegado, pero también son emigrantes si 
trasladamos la mirada al lugar del que parten. Estas dinámicas migratorias, junto 
con el juego de la mortalidad y la natalidad, van transformando el perfil de los 
pobladores de un territorio. 

Para estudiar este fenómeno se suelen utilizar tres variables diferentes para cru-
zarlas con el lugar de residencia: el lugar de nacimiento, el lugar o lugares en los 
que han vivido anteriormente o la nacionalidad. En función de los intereses de 
investigación, pero también de las variables disponibles en las distintas fuentes 
ya que no siempre están todas disponibles, la elección conlleva centrarse en unos 
grupos poblacionales u en otros. Para comprender esta complejidad en la tabla 1 se 
presenta una categorización con las opciones posibles combinando nacionalidad, 
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lugar de nacimiento, movilidad y lugar de residencia. Una persona en distintos 
momentos de su vida puede estar clasificada en distintas categorías ya que puede 
cambiar su historia migratoria o su nacionalidad. Esta clasificación es una mirada 
trasversal del fenómeno.

Tabla 1. Clasificación de las personas cruzando las variables movilidad3,  
lugar de nacimiento y nacionalidad4. Territorio de referencia España5.

Movilidad (i) No español
(ii) Español desde 

el nacimiento
(iii) Español 

nacionalizado

(i) No movilidad. 1 2 3

(ii) Movilidad internacional a España 4 5 6

(iii) Movilidad interior 7 8 9

(iv) Movilidad internacional a España e interior 10 11 12

(v) Movilidad internacional desde España 13 14 15

(ii) Movilidad internacional a España 16 17 18

(iv) Movilidad internacional a España e interior 19 20 21

(v) Movilidad internacional desde España 22 23 24

L
ug

ar
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Nacionalidad

(i)
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(ii
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Elaboración propia. 

Descripción de los perfiles por filas. Las primeras cinco filas son los nacidos en 
España y las tres últimas los nacidos fuera de España. 

1. Los perfiles (1), (2) y (3) no son migrantes6 ya que viven en España y no 
se han movido del municipio de nacimiento sean o no españoles desde el 
nacimiento. Los grupos (1) y (3) son, mayoritariamente, los nacidos en 
España, hijos de población extranjera. Estos grupos no son migrantes, pero 

3   Ir de vacaciones al país de origen no se contabiliza como movilidad migratoria. Respecto a la 
movilidad la categoría `no se ha movido del municipio de nacimiento´ conlleva no migración; `llega 
desde fuera de España´ es una persona con movilidad internacional pero no interior; `migra dentro 
de España´ supone movilidad interior pero no internacional; `llega a España desde fuera y migra en 
España´ es una persona con movilidad internacional e interior; y, `emigra fuera de España´ conlleva 
migración internacional de salida.

4   Los cambios de nacionalidad se pueden dar por muchas razones, incluyendo los procesos de 
adopción. Aquí tienen especial importancia las asociadas a la adquisición por residencia en suelo espa-
ñol y por nacer en suelo español y cumplir los requisitos establecidos por la ley. 

5   Los españoles desde el nacimiento o que han conseguido la nacionalidad española y que nunca 
han vivido en España no están incluidos en esta clasificación. 

6   Si en la fuente solo se recoge el lugar de nacimiento y el lugar de residencia no es posible diferen-
ciar a las personas que no han vivido nunca en otro lugar de aquellas que si lo han hecho pero en ese 
momento viven en el mismo lugar en el que nacieron. Pueden haber sido migrantes y haber retornado 
a su lugar de origen. 
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si la población objeto de estudio es la población extranjera hay que tener en 
cuenta que incluirá al grupo (1) y si se toma a los españoles se puede estar 
incluyendo a la segunda generación de los migrantes internacionales (3). 
El peso de población en los grupos (1) y (3) va aumentando conforme lo 
hace el número de años de residencia en España de los extranjeros que han 
llegado a España, son la segunda generación de inmigrantes internaciona-
les. El grupo (3) incluye a todas las personas que obtienen la nacionalidad 
española. El perfil (2) son los españoles que viven donde nacieron y no han 
vivido nunca en otro lugar. 

2. Los perfiles (4), (5), (6), (16), (17) y (18) son los migrantes internacionales: 
han venido a vivir a España procedentes de otro país. Los tres primeros gru-
pos, (4), (5) y (6), nacidos en España han emigrado fuera y han retornado. 
Los grupos más numerosos son: la población extranjera que viene a España 
(16); y, los españoles nacidos en España que han emigrado a algún otro país, 
han retornado a España (5). Engloba tanto a las generaciones mayores que 
en su juventud emigraron a otros países y que han vuelto a España, como las 
migraciones internacionales de población joven vinculadas a estudio —ha 
aumentado considerablemente con el espacio europeo de educación supe-
rior y los programas de movilidad internacional— o trabajo —aunque la 
crisis económica la ha potenciado a partir de 2008, también ha aumentado 
con el incremento de la globalizado; los hijos de españoles nacidos fuera de 
nuestras fronteras (17) y los extranjeros nacionalizados tras llegar a España 
que han emigrado a otro país y vuelven (18) y sus hijos nacidos en España 
(6) que viajaron con ellos. El grupo (6) también incluye a los nacidos en 
España nacionalizados españoles, aunque sus padres no tengan la nacionali-
dad española, y que han emigrado fuera de España y retornado. Los extran-
jeros nacidos en España que han emigrado y retornado son el perfil (4). Los 
grupos (4) y (6) aumentará conforme la segunda generación de extranjeros 
vaya llegando a edades adulta. 

3. Los perfiles (7), (8) y (9) son las personas que realizan una migración inte-
rior, se cambian de municipio de residencia dentro de España, pero no han 
vivido en el extranjero. Los extranjeros nacidos en España que se desplazan a 
otro municipio con o sin su familia (7); cuando aumenta el número de años 
de residencia en España estos movimientos se dan en el marco de procesos 
de emancipación, por estudio, trabajo o formación de pareja; los nacionaliza-
dos españoles nacidos en España y que cambian su lugar de residencia de un 
municipio a otro es también un grupo en crecimiento (9). Ambos grupos, (7) 
y (9), forman la segunda generación. Los nacidos en España que han vivido 
en más de un municipio son el grupo más numerosos (8). En esta categoría 
entran muchos procesos territoriales tanto de españoles como de los nacidos 
fuera de España: éxodo rural, periurbanización, reurbanización, etc. 
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4. Los perfiles migratorios de historias migratorias complejas donde se com-
bina la migración internacional con la migración interior son los perfiles 
(10), (11), (12) (nacidos en España) y (19), (20) y (21) (nacidos fuera de 
España). Migrar una vez aumenta la probabilidad de volver a migrar. La 
población nacida fuera que ha venido a España (Silvestre & Reher, 2011) 
y la población extranjera (Recaño, 2002) tiene unas pautas de movilidad 
interior mayor que el conjunto de la población española. Los perfiles de alta 
movilidad de nacidos en España va en aumento. El grupo (19) es un perfil 
numeroso formado, entre otros, por las personas que han llegado a España 
entre 1998 y 2008 procedentes del extranjero. Los perfiles (10), (11) y (12) 
son los mismos que los perfiles (4), (5) y (6) añadiendo movilidad interior, y 
como la movilidad interior tiene una mayor incidencia que la internacional 
(García, 2009), los primeros tienen un mayor peso que los segundos. 

5. El perfil (12) corresponde en gran medida a los extranjeros llegados a 
España que tras conseguir la nacionalidad española han emigrado a otros 
países europeos y con los inicios de la recuperación económica en España 
están volviendo a España. Si vuelven al mismo municipio del que salieron y 
no han migrado dentro de España estarían en el perfil (6). 

6. Las salidas de España se engloban los perfiles (13), (14) y (15) (nacidos en 
España) y los perfiles (22), (23) y (24) (nacidos fuera de España). Todas 
ellas son personas que han residido en España en algún momento pero han 
emigrado a otro país. En el pasado, cuando España era fundamentalmente 
un país emisor de población, el perfil de los que salían eran españoles (14), 
cuando España pasa a ser país de destino el perfil de los que dejan España se 
diversifica y entran también los hijos de extranjeros nacidos en España (13), 
los propios extranjeros que llegaron y encadenan otro eslabón internacio-
nal en su proyecto migratorio volviendo a su país o yendo a un tercer país 
(22), los emigrantes extranjeros nacionalizados españoles que han vuelto 
a su país de origen o han emigrado a otro país llegando a este nuevo país 
como españoles (15) y (24). Los españoles de origen nacidos en el extranjero 
que han vivido en España y que han emigrado (23) también forman parte 
de los emigrantes. 

2.   Análisis de las fuentes oficiales en España

En la primera parte de este texto se han citado autores que hacen una evalua-
ción de las fuentes disponibles para el estudio de las migraciones internaciona-
les. Centrando el análisis en las fuentes españolas hay que señalar también los 
numerosos estudiosos que analizan las fuentes oficiales disponibles para el estudio 
demográfico o de la Geografía de la Población en general (Barrientos Alfageme 
y Gurria Gascón, 1986; García y Sánchez, 2001; López y Montoro, 2009; Reques, 
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2011; García y Reques, 2012) y el estudio de las migraciones en particular tanto 
interiores (Bentolilla y Dolado, 1990; Rodenas y Martí, 2009a y 2009b; Susino, 
2011) como internacionales (Ródenas y Martí, 2016) o ambas (Susino, 2012). Asi-
mismo, en los incontables estudios sobre migraciones y migrantes en España se 
pueden encontrar valoraciones de las luces y las sombras de las fuentes utilizadas 
en cada uno de ellos. En este trabajo el estudio de las fuentes va a estar dirigido no 
sólo a hacer una reflexión sobre la fuente en sí, sino también sobre su capacidad 
para captar los subgrupos de la categorización propuesta. 

2.1.   Los registros de extranjeros y las estadísticas de adquisiciones de nacio-
nalidad española

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social gestiona el Registro 
de Extranjeros y la Secretaría General de Inmigración y Emigración proporciona 
información estadística elaborada por el Observatorio Permanente de la Inmigra-
ción sobre los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en 
vigor (1996-2017), el flujo de autorizaciones de residencia concedidas a extran-
jeros, los extranjeros con autorizaciones de estancia por estudios en vigor y los 
visados expedidos en oficinas consulares. Incluye las variables país de naciona-
lidad, provincia de residencia, tipo de régimen jurídico; desde el año 2000 sexo 
y edad; y, desde 2010 motivo y tipo de concesión. Este ministerio también es el 
encargado del control de fronteras, así como las solicitudes de asilo y refugio. Las 
estadísticas sobre refugiados y solicitantes de asilo que proporciona el ACNUR 
además de tener en cuenta los datos oficiales de los gobiernos, trabaja con datos 
propios. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) trabaja también 
con los datos oficiales y los facilitados por otros organismos como Frontex o Salva-
mento Marítimo. Resulta complicado diferenciar en algunas de estas estadísticas la 
migración económica de la forzosa. La frontera entre estas dos categorías también 
es complicada de aplicar en el caso de muchas personas. Esta fuente sólo recoge a 
los no nacionales que tiene permiso en vigor, y deja fuera a todos extranjeros que 
no tienen permiso o no lo tienen en vigor.7 

Clasificación. Población de referencia los extranjeros con algún tipo de permiso 
oficial en vigor. Incluye parte de la población los pérfiles (1-4-7-10-16-17)7, 
pero no es posible distinguir subgrupos. No incluye tampoco a los extranjeros 
que han emigrado (13) y (22)

7   Cuando en los cuadros de la clasificación aparecen los distintos grupos dentro de un mismo 
paréntesis significa que no es posible distinguir los subgrupos.



dolores lópez hernández566

Otra fuente de los procesos administrativos gestionados desde el Gobierno es la 
estadística sobre adquisición de la nacionalidad española. El lugar de nacimiento no 
cambia, pero sí que lo puede hacer la nacionalidad o nacionalidades. La naciona-
lidad española se puede obtener por origen, por adquisición o por consolidación y 
también se puede perder y recuperar; las casuísticas, igual que los procedimientos 
administrativos son complejos (Álvarez, 2010). Esta información es necesaria para 
comprender las variaciones en el peso de la población extranjera en los distintos 
municipios. Puede disminuir el número de extranjeros no porque se hayan ido 
sino porque han pasado a ser españoles. Se generan con los datos del Registro Civil 
y desde 2013 es posible realizar un estudio de las características8 de estos nuevos 
ciudadanos. Entre 2013 y 2016 se han nacionalizado españoles 696.968 personas, 
93.882 de ellos nacidos en España. 

Clasificación: Población de referencia la que adquiere la nacionalidad española 
cambiando de nacionalidad. Con esta fuente se puede tener información 
de los extranjeros llegados a España y nacionalizados (18-21) así como los 
nacidos en España nacionalizados (3-6-9-12) pero sin poder distinguir el 
proceso migratorio, los subgrupos, ya que las variables que incluye son lugar de 
nacimiento, lugar de residencia y nacionalidad previa. 

El Ministerio también publica tablas con datos globales sobre el programa de 
retorno voluntario de extranjeros a sus países. 18.812 personas utilizaron este pro-
grama entre 2009 y 2016. 

8   Variables: año de la adquisición de la nacionalidad, sexo, edad, provincia de residencia país de 
nacionalidad previa, país de nacimiento y modo de adquisición de la nacionalidad. Sin microdatos. 
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Clasificación: Población de referencia la que se acoge al programa de retorno 
del Ministerio. Estas personas forman parte de los perfiles (13-24), sin poder 
distinguir entre ellos. 

2.2.   Los censos de población9

Los censos de población y vivienda son una de las principales fuentes para el 
estudio de la población y se realiza cada 10 años. En el Censo de 2011 (Vinuesa, 
2011) las variables que nos permiten clasificar a los censados en nuestras cate-
gorías son municipio de residencia, año de llegada al municipio, a la comunidad 
autónoma y a España, donde residía antes de llegar al municipio, hace 1 y 10 años, 
lugar de nacimiento10, nacionalidad, lugar de nacimiento de padre y madre. De 
la pareja, si vive en la misma vivienda, también se recoge lugar de nacimiento y 
nacionalidad. Además de la explotación personalizada que puede hacerse en la 
web del INE están disponibles los microdatos, pero uno de sus mayores problemas 
es la dificultad enormemente para acometer estudios a escalas geográficas peque-
ñas al trabajar con una muestra11. 

Clasificación: Población de referencia una muestra de la población residente en 
España en 2011. Todos los subgrupos de la población extranjera (1), (4), (7), 
(10), (16) y (19). Y se puede hacer un proxi para diferenciar a los españoles de 
origen (2), (5), (8), (11), (17) y (20) de los españoles nacionalizados (3), (6), 
(9), (12), (18) y (21) asumiendo que estos últimos son aquellos cuyos padres 
nacieron fuera de España. 

Los censos anteriores tenían una enumeración universal, posibilitando estu-
dios a nivel sección censal. Los censos de 1991 y 2001 son los únicos en los que 
se explotan la totalidad de los cuestionarios. En el censo de 2001 (Roquer, 2002) 
se recoge las variables municipio de residencia, año de llegada al municipio, a la 
comunidad autónoma y a España, pero se pregunta por un menor número de 
momentos en la historia migratoria: donde se residía antes de llegar y 10 años 
antes. También incluye lugar de nacimiento y nacionalidad. El lugar de nacimiento 
de los padres sólo está disponible cuando residen en la misma vivienda. Es posible 
trabajar con microdatos. 

9   En ningún censo se encuentran las personas que en ese año no vivían en España tras emigrar 
de España.

10   En la mayor parte de las fuentes del INE, el lugar de nacimiento está a escala municipal si se ha 
nacido en España y a escala país si se ha nacido fuera de España. 

11   Muestra de un 12,3% de las viviendas (Ródenas y Martí, 2016: 308).
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Clasificación: Población de referencia la residente en España en 2001. Es 
posible también hacer un proxi y diferenciar a los españoles de origen de los 
españoles nacionalizados asumiendo que estos últimos son aquellos cuyos 
padres nacieron fuera de España pero sólo para las personas que viven con 
sus padres. La comparabilidad con el 2011 no es totalmente precisa. Se puede 
diferenciar todos los subgrupos de la población extranjera. La información 
sobre movilidad es menor que en 2011 y la movilidad interior tiene algunos 
problemas (Rodenas y Marti, 2009b, 116). 

En el Censo de 1991 además del municipio de residencia se dispone de las 
siguientes variables: nacionalidad, lugar de nacimiento, lugar de residencia 1, 5 
y 10 años antes, año de llegada al municipio de residencia y lugar previo de resi-
dencia. En todos los casos nivel municipal para España y de país para los lugares 
situados fuera de España. Disponibles microdatos. 

Clasificación: Población de referencia la residente en España en 1991. No es 
posible diferenciar a los españoles de origen de los españoles nacionalizados, 
pero si la movilidad de estos grupos (2-3), (5-6), (8-9), (11-12), (17-18) y (20-
21). Se puede diferenciar todos los subgrupos de la población extranjera (1), (4), 
(7), (10), (16) y (19). Aunque no es un problema especialmente importante ya 
que España se convierte en destino migratorio internacional con posterioridad 
a 1991. La información sobre movilidad es menor que en 2011 pero mayor que 
en 2001. 

En el Censo de 1981, momento en el que la emigración de población extranjera 
a España era muy pequeña, las variables que se recogen son lugar de residencia 
y fecha de llegada, lugar de nacimiento, municipio y provincia de residencia en 
1970. Solo a la población extranjera se le pregunta por su nacionalidad, mientras 
que en el Censo de 1991 se preguntó también a los españoles con doble naciona-
lidad. Sin microdatos. 

Clasificación: Población de referencia la residente en España en 1981. No es 
posible diferenciar a los españoles de origen de los españoles nacionalizados, 
pero si, con limitaciones, la movilidad de estos grupos (2-3), (5-6), (8-9), (11-
12), (17-18) y (20-21). Se puede diferenciar todos los subgrupos de la población 
extranjera (1), (4), (7), (10), (16) y (19). 
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2.3.   El Padrón municipal: Padrón continuo, Padrón de Españoles Residentes 
en el extranjero, Estadísticas de Variaciones residenciales y Estadística de 
Migraciones

El Padrón municipal de habitantes es una de las mejores fuentes para el estudio 
tanto de las migraciones como de los migrantes en España. Es el registro admi-
nistrativo de población gestionado por cada uno de los 8.124 municipios espa-
ñoles. Entre las variadas funciones administrativas de este registro, lugar oficial 
de residencia de la persona, se encuentra la articulación del derecho a voto de los 
ciudadanos ya que del Padrón se genera el Censo Electoral. La calidad de la fuente 
está, en gran medida, vinculada a la obligatoriedad legal de estar registrado y a los 
derechos y deberes que se derivan del registro. Existe desde mediados del siglo xix 
y ha experimentado numerosas modificaciones. Desde 1996 hay un importante 
cambio en la normativa, los datos se informatizan y su coordinación la realiza el 
INE. Se han producido cambios en su gestión y en el nivel de desagregación de la 
información disponible. La llegada de importantes flujos migratorios internacio-
nales desde 1996 ha estado en gran medida detrás de las mejoras en su gestión y 
difusión. 

Es obligatoria su inscripción para los españoles, comunitarios y extracomuni-
tarios con permiso de residencia y/o trabajo. Los extranjeros, independientemente 
de su situación administrativa, desde 2000 puede darse de alta en el municipio en 
el que resida. Es una vía para acceder a servicios públicos y prueba de residen-
cia necesaria para solicitar el permiso de residencia por arraigo. Desde 2003 la 
población extranjera no comunitaria sin permiso de residencia permanente debe 
renovar su empadronamiento cada dos años si no quiere ser dada de baja por 
caducidad de la inscripción. Las primeras bajas por caducidad se producen en el 
año 2006. Es importante tener cautela en el análisis de las series históricas ya que 
pueden mostrar tendencias que reflejen tanto los cambios en el fenómeno migra-
torio como las modificaciones en la gestión del Padrón. 

Los registros municipales se conocen como Padrón municipal y la base de 
datos formada por todos los ficheros padronales municipales, con los pertinen-
tes procesos de anonimización, se denomina Padrón continuo. El INE centralizar y 
gestiona la información de todos los municipios, realiza controles de validez y de 
depuración. Aunque el Padrón es un registro continuo, con altas y bajas asociadas a 
nacimientos, defunciones y cambios de municipio de residencia, desde 1996 anual-
mente el INE facilita una imagen estática de la población con fecha de referencia de 
1 de enero. Es posible realizar un análisis de las características de la población: lugar 
de residencia, sexo, nacionalidad, lugar de nacimiento y fecha de nacimiento. Se 
pueden explotar los microdatos. Además del sistema tradicional de consulta, el INE 
ha implantado un Sistema de Información Demográfica en Internet que permite 
consultas más personalizadas del Padrón continuo desde el año 2003. 
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Clasificación: Población de referencia es la residente empadronada en el 
municipio. No tiene datos de movilidad pero es posible clasificar a la población 
anualmente distinguiendo entre extranjeros nacidos en España (1-4-7-10), 
extranjeros nacidos fuera de España (16-19), españoles nacidos en España (2-
3-5-6-8-9-11-12) y los nacionales nacidos en otro país (17-18-20-21). No es 
posible subdividir los perfiles. 

En la Estadística del Padrón de Españoles residentes en el Extranjero (PERE) 
están registrados los españoles que viven habitualmente fuera de España, sea por 
emigración o por nacimiento. Cuando un español emigra fuera de España ha de 
registrarse en la Oficina Consular y estos registros dan lugar al PERE que pro-
porciona los siguientes datos para la explotación estadística: sexo, edad, lugar de 
nacimiento, país de residencia, provincia de inscripción a efectos electorales. 

Clasificación: Población de referencia es la de nacionalidad española residente 
en el extranjero. Los perfiles (14-15-2-24) sin subdivisiones Un subgrupo que 
está dentro de las estadísticas y que no está incluido en la clasificación son los 
españoles nacidos fuera de España y que viven fuera de España no habiendo 
vivido en España.

Las Estadísticas de Variaciones residenciales (EVR) se elaboran desde 1966 y 
están disponibles en la web desde 1988. Recoge altas y bajas en el Padrón por 
cambio de municipio de residencia. La calidad y cobertura de esta fuente ha ido 
incrementándose, especialmente desde 1996, comienzo del Padrón continuo y con 
la introducción de la obligatoria de la renovación padronal cada dos años a la 
población no nacional sin permiso de residencia permanente. En épocas anterio-
res, en los años en los que se realizaban las operaciones censales o padrones había 
una infravaloración de los datos de la EVR (Faura y Gómez, 2002: 26 y 27). Desde 
2004 se incluyen también en esta estadística las altas por omisión y las bajas por 
inclusión indebida o por caducidad de extranjeros. Hay microdatos desde 1988, 
salvo el año 1997. El estudio de Rodenas y Martí (2009b: 373) muestra la calidad 
de la EVR para el estudio de las migraciones interiores. 

A partir de 2003, el INE realiza otra explotación estadística del Padrón: la Esta-
dística de Migraciones en la que se proporcionan datos de los flujos migratorios de 
España: flujos interprovinciales, interautonómicas e internacionales. Las variables 
que recoge son sexo, edad, nacionalidad y país de nacimiento del migrante, así 
como por origen y destino de la migración. Desde 2008 hay series disponibles 
semestralmente. 
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Clasificación: El objeto de estudio tanto de las EVR como de la Estadística de 
Migraciones son las altas y bajas padronales de las personas que han cambiado de 
lugar de residencia durante el año de observación. Como esta fuente contempla 
movimientos migratorios y no migrantes no se puede aplicar a la clasificación 
ya que esta se articula en torno a migrantes. Se puede estudiar la movilidad 
teniendo en cuenta la nacionalidad, el lugar de nacimiento, el país de destino, 
el país de procedencia, el municipio y provincia de alta y de baja. Incluye tanto 
emigración fuera de España como inmigración a España y migraciones dentro 
de España. Pero puede haber más movimientos que personas que migran ya 
que si una persona se ha movido más de una vez en el año habrá tantos registros 
como movimientos. 

2.4.   Otras encuestas

La Encuesta Sociodemográfica (ESD) que se realizó en el año 1991 entrevistando 
a 159.154 personas, es una de las mejores fuentes para el estudio de la movilidad a lo 
largo del siglo xx. Su extenso cuestionario recoge la historia de vida de la población 
residente en España en 1991 (Aramburu, 1992), incluyendo numerosos detalles de 
la historia migratoria tanto interna como internacional. Resulta muy paradójica, 
como acertadamente apunta Julio Pérez12, su falta de visibilidad y presencia en la 
página web del INE. Su mayor limitación es la complejidad de su explotación. 

Clasificación: La población de referencia es la residente en España en 1991. 
Es posible distinguir todos los perfiles de la clasificación propuesta, salvo la 
población que emigró de España y no residía en España en 1991. Al ser en esta 
época la presencia de extranjeros pequeña en España, esta fuente es muy valiosa 
para el estudio de la historia migratoria de la población española.

• La Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del año 2007 entrevistó a 15.465 
personas nacidas en el extranjero, incluyendo nacionales y extranjeros y 
muestras significativas para las principales nacionalidades presentes en 
España (Reher y Requena, 2008). El nivel de detalle del cuestionario per-
mite «investigar las características demográficas y sociales de los nacidos 
en el extranjero, así como sus itinerarios migratorios, historia laboral y 
residencial, relaciones familiares y con el país de origen y relaciones en la 
sociedad española. La encuesta pone especial énfasis en la investigación de 
las relaciones sociales y redes personales vinculadas al hecho migratorio.»13. 

12   https://grandesnumeros.wordpress.com/2013/05/24/encuesta-sociodemografica-de-1991/
13   http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177005&

menu=resultados&idp=1254735573002
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Clasificación: La población de referencia es la nacida en el extranjero residente 
en España en 2007. Es posible estudiar en profundidad los perfiles (16), (17), 
(18), (19), (20) y (21) de la clasificación.

• De la Encuesta de Población Activa (EPA) se deriva la Encuesta de Migracio-
nes (a partir de 1987) (Martí y Rodenas, 2004), que sustituye a la Encuesta 
de migraciones interiores. En la Estadística14 de Movilidad Laboral y Geo-
gráfica (EMLG) (2010-2014), fuente de periodicidad anual, se deriva infor-
mación del Padrón municipal a la EPA para investigar la relación entre 
empleabilidad y cambio de municipio de residencia. Incluye las variables 
de nacionalidad, lugar de residencia y lugar de nacimiento. Estas encuestas, 
junto a la Encuesta Continua de Hogares (ECH) permiten evaluar la calidad 
de la Estadísticas de Variaciones Residenciales. (Rodenas y Martí, 2016). 

Clasificación: La población de referencia es una muestra de la población activa 
(ocupados y desempleados) residente en España. Es posible estudiar a la 
población activa de las todas las categorías menos los que han emigrado fuera 
de España y sin distinguir dentro de los españoles entre los de origen y los 
nacionalizado: (1), (2-3), (4), (5-6), (7), (8-9), (10), (11-12), (16), (17-18), (19) 
y (20-21).

• Otra encuesta que surge de un registro administrativo, los registros de la 
Seguridad Social, y se completa con datos del Padrón y datos fiscales pro-
cedentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la Muestra 
Continua de Vidas Laborales (MCVL) (Durán, 2007). Incluye las siguientes 
variables: nacionalidad, país de nacimiento, provincia de nacimiento, pro-
vincia de primera afiliación y domicilio de residencia habitual, es una fuente 
muy interesante para el estudio de la movilidad de este grupo. Comienza en 
2004 y es posible trabajar con microdatos. 

Clasificación: La población de referencia es una muestra de la población 
afiliada a la Seguridad Social (ocupada, incapacidad temporal, prestaciones 
de desempleo, pensiones contributivas mayoritariamente) Es posible estudiar 
a esta población en todas las categorías menos las que incluyen a los que han 
emigrado fuera de España y sin distinguir dentro de los españoles entre los de 
origen y los nacionalizado: (1), (2-3), (4), (5-6), (7), (8-9), (10), (11-12), (16), 
(17-18), (19) y (20-21).

14   Aunque se denomine Estadística, propiamente es una Encuesta con información complemen-
taria extraída del Padrón. 
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3.   Otras fuentes complementarias

Aunque en este trabajo el foco de atención han sido las fuentes oficiales que 
son, por otra parte y a pesar de sus limitaciones las más idóneas y de mayor cali-
dad para el estudio de las migraciones y de los migrantes, en este último apartado 
es menester mencionar otras fuentes que permiten complementar la visión del 
fenómeno con una perspectiva más cualitativa. El artículo de Díaz-Hernández, 
Domínguez-Mújica y Parreño-Castellano publicado en 2015 hace un recorrido 
por muchas de estos recursos aplicados al estudio de la emigración española 
durante la época de crisis. El estudio de la información recogida en los medios 
de comunicación de prensa —escrita, televisiva o radiofónica— para visibilizar 
la presencia o invisibilidad de cada uno de los grupos en los que se subdivide 
la categorización; entrevistas en profundidad o grupos de discusión con dichos 
subgrupos; el diseño de encuestas on line para estudiar con mayor profundidad a 
los subgrupos menos presentes en las investigaciones o incluso a poblaciones más 
específicas; o, el estudio de los estereotipos que de estas poblaciones aparecen en 
la literatura o en el cine. 

Para finalizar apuntar que el desarrollo de internet y dentro de él, las redes 
sociales, han abierto unas posibilidades cada vez mayores. El desarrollo de meto-
dologías de análisis de big data aplicado al estudio de las migraciones interna-
cionales se está utilizando con la información que se genera en aplicaciones con 
geolocalización como pueden ser Facebook tags, Twitter (Zagheni et al., 2014; 
Hawelkal et al., 2014), Flickr, Instagram, entre otras. Las cookies que se generan en 
las búsquedas por intenet, el comercio electrónico, por internet o a través de pagos 
con tarjetas, y las gestiones a través de entornos digitales genera información 
susceptible de ser analizada con estas nuevas técnicas y aplicada a la movilidad 
humana. Así como la telefonía móvil (Blumenstock, 2012) o la información sateli-
tal. Sin embargo, este campo en continuo crecimiento también se enfrenta a gran-
des retos, entre otros, el uso ético de la información, la custodia de la privacidad 
de esta información, la complejidad en los modelos de análisis de big data, el sesgo 
de la población de referencia al incluir sólo a los usuarios de internet, los usos 

comerciales o políticos que no promue-
ven una política de acceso abierto a esta 
información, o la dificultad de estable-
cer controles de veracidad de la infor-
mación (De Backer, 2014). En estos 
entornos, con estas fuentes y métodos, 
es a priori más complicado aplicar la 
tipología de la clasificación propuesta 
en este trabajo. 

Conclusiones

Como conclusiones de este análisis 
de las fuentes se pueden señalar cuatro. 
La primera idea es que el mundo de las 
migraciones y de los migrantes es com-
plejo y no siempre se está hablando de 
la misma población o de los mismos 
fenómenos cuando aplicamos términos 
como inmigrante, movilidad, extran-
jero… La segunda conclusión es que las 
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fuentes oficiales que hay en España son 
ricas, han mejorado con el tiempo y per-
miten un estudio de los muchos matices 
que tiene el fenómeno aunque sea difícil 
su comparabilidad en el tiempo o entre 
fuentes y en algunos casos bajar a un 
nivel bajo de desagregación territorial. 
La tercera reflexión es que el desarrollo 
de las nuevas tecnologías, la era digital, 
ha permitido un acceso y una explota-
ción de las fuentes oficiales como nunca 
antes se había podido realizar. El cuarto 
pensamiento es que este mundo digital 
también ha abierto un nuevo panorama 
de posibilidades de estudio de la movi-
lidad asociado a la información que se 
genera en la cotidianeidad del uso indi-
vidual de la tecnología, redes sociales, 
comercio… susceptible de ser estu-
diado en la nueva era que se abre con la 
gestión de la big data. Y como colofón 
apuntar las fuentes no oficiales pueden 
complementan y matizar los estudios 
realizados con fuentes oficiales, pero en 
ningún caso sustituirlas. 
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