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I. Introducción. 

Durante la primera década del siglo XXI la ciudad de Valencia ha 
experimentado, al igual que otros grandes municipios del Estado, un intenso 
fenómeno migratorio con la llegada de un número importante de personas 
inmigrantes procedentes de diferentes países. En apenas nueve años se ha 
multiplicado por 11 la población extranjera empadronada en el municipio, que 
pasó de representar el 1,6% del total de la población en el año 2000, al 15,1% 
en 2009. Desde ese año, la población extranjera ha descendido levemente, 
representando a 1 de enero de 2013 el 13,1% de la población total 
empadronada en el municipio de Valencia. 

Gráfico 1: evolución de la población extranjera en la ciudad de Valencia (1996-
2013)
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Fuente: Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. 

Gráfico 2: evolución porcentual de la población extranjera sobre el total de la población 
empadronada en el municipio de Valencia (1996 – 2013) 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 
Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. 

El cambio demográfico experimentado por la ciudad de Valencia ha tenido su 
reflejo en cada uno de los órdenes de la vida local. Sin lugar a dudas, la llegada 
de personas extranjeras ha cambiado la fisonomía de la ciudad, contribuido a 
su desarrollo y significado la aparición de nuevos e importantes retos. 

El Ayuntamiento de Valencia, con objeto de facilitar los procesos de integración 
de las personas inmigrantes en la ciudad y de promover una convivencia plural 
y solidaria, ha diseñado y ejecutado políticas y programas específicos en esta 
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línea. En el año 2002, se aprobó el I Plan Municipal para la Integración de la 
Inmigración, y en el año 2009 el Plan Norte–Sur (2009-2013), que aborda de 
manera integral las políticas de integración, cooperación y codesarrollo de la 
ciudad de Valencia. Durante la vigencia de estos dos planes se han realizado 
diversos estudios, con objeto de conocer mejor las dinámicas migratorias y los 
procesos de integración del colectivo inmigrante en la ciudad. Entre los temas 
menos estudiados se encuentran, por una parte, los diferentes espacios y 
dinámicas de participación del colectivo inmigrante en la ciudad, y más 
concretamente, el que representa las asociaciones formadas mayoritariamente 
por personas inmigradas. Por otra parte, poco se ha investigado acerca de los 
vínculos transnacionales1 de las personas inmigradas residentes en la ciudad 
de Valencia y sus asociaciones con los países de origen. Es por eso que, entre 
las medidas que contempla el vigente Plan Norte-Sur, se encuentra la 
realización de una investigación que contribuya a conocer mejor el 
asociacionismo inmigrante de la ciudad y sus dinámicas de participación social 
y política en la ciudad de Valencia y con sus lugares de origen. 

II. Presentación. 

Esta investigación tiene por objeto analizar en profundidad el asociacionismo 
inmigrante en la ciudad de Valencia y sus dinámicas de participación en el 
espacio transnacional. Concretamente, el estudio pretende: 

a) Identificar el conjunto de asociaciones activas en la ciudad que están 
formadas mayoritariamente por personas inmigradas. 

b) Analizar las principales características de estas asociaciones: 
antigüedad, criterios de afiliación, masa social, forma de  organización y 
gestión, nivel de participación interna, recursos con que cuentan, 
objetivos y actividades. 

c) Identificar las principales debilidades y fortalezas del movimiento 
asociativo inmigrante de la ciudad de Valencia. 

d) Analizar la relación de las asociaciones de inmigrantes entre sí, con 
otras organizaciones sociales y las instituciones públicas. Valorar el 
capital social de puente y acceso generado por estas entidades.  

e) Analizar la relación de las asociaciones de inmigrantes con las diferentes 
áreas y servicios del Ayuntamiento de Valencia, y el grado de 
participación en la política local.  

f) Analizar las capacidades, el interés y la visión de las asociaciones de 
inmigrantes de la ciudad de Valencia en relación al codesarrollo. 

g) Identificar y analizar las iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo por 
las asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia, así como sus 
posibilidades relacionadas con este campo. 

                                                           
1 Se define el transnacionalismo como el “proceso por el que los migrantes forjan y sostienen 
relaciones sociales multi-trenzadas que ligan a sus sociedades de origen y de destino. 
Llamamos a este proceso transnacionalismo para enfatizar que muchos migrantes construyen 
hoy campos sociales que van más allá de los límites geográficos, culturales y fronteras 
políticas. A los inmigrantes que desarrollan y mantienen relaciones múltiples –familiares, 
económicas, sociales, de organización, religiosas, y políticas– que traspasan las fronteras, los 
llamamos transmigrantes”. Basch, Linda; Glick, Nina; Szanton, Christina (2008). “Transnational 
projects: A new perspective and theoretical premises”, en S. Khagram and P. Levitt, The 
transnational studies reader. Intersections and Innovations. New York, Routledge, pp. 261-272. 
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h) Recomendar medidas dirigidas a potenciar el rol social y político de las 
asociaciones de inmigrantes en la ciudad de Valencia y sus países de 
origen.  

Para delimitar la muestra objeto de estudio, se han considerado como 
asociaciones de inmigrantes las entidades que cumplan las siguientes 
condiciones: estar constituidas bajo la forma jurídica de asociación, que 
formalmente hayan inscrito su constitución en el registro de asociaciones 
correspondiente2, que hayan manifestado tener una delegación abierta3 y 
desarrollar actividad en la ciudad de Valencia por mínima que esta sea, y que 
estén formadas mayoritariamente por personas extranjeras procedentes de 
países de renta media y baja. Se han incluido en la muestra las asociaciones 
formadas por personas procedentes de países de la Unión Europa 
incorporados a partir del año 20044. Se han excluido las asociaciones de 
carácter intercultural en las que las personas inmigradas no representan una 
clara mayoría, y a las entidades cuya actividad principal sea el culto religioso.    

Esta investigación ha sido realizada por la Fundación CeiMigra (Centro de 
Estudios para la Integración Social y Formación de Inmigrantes, Fundación de 
la Comunidad Valenciana) por encargo del Ayuntamiento de Valencia, entre los 
meses de mayo y diciembre de 2013. Para su diseño y realización se ha 
contado con el apoyo del Servicio de Bienestar Social e Integración5 del 
Ayuntamiento de Valencia, y más concretamente, con dos de sus secciones: 
Participación Social, y Estudios y Planificación. 

III. Metodología de la investigación y cronograma d e trabajo. 

Para realizar esta investigación se ha recurrido a fuentes primarias y 
secundarias.  

Entre las fuentes secundarias  consultadas se encuentran en primer lugar 
aquellas relacionadas con la identificación de las asociaciones de inmigrantes 
objeto del estudio. Para ello se solicitó por una parte al Registro Nacional y al 
Registro Autonómico Valenciano de Asociaciones los listados de entidades 
inscritas susceptibles6 de formar parte de la población objeto de estudio. Se 

                                                           
2 Las asociaciones pueden inscribir su constitución en el Registro Nacional de Asociaciones 
dependiente de Ministerio del Interior, o en el Registro Autonómico de Asociaciones 
correspondiente (uno u otro), de acuerdo a su ámbito territorial de actuación.  
3 Tener delegación abierta no quiere decir que dispongan de un espacio propio a modo de local 
de la asociación. Como se explica más adelante, la mayoría de asociaciones señalan como 
delegación de la asociación el domicilio personal de un miembro de la Junta Directiva, por lo 
general el de el/la presidente/a. En esta línea, señalar que se ha incluido en la muestra a tres 
asociaciones de inmigrantes cuyos miembros viven en su mayoría en la ciudad de Valencia 
pero cuyo domicilio social no se encuentra en su término municipal, sino en su área 
metropolitana donde reside su presidente/a.  
4 República Checa, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Rumanía y Bulgaria. 
5 Desde un inicio y hasta su finalización la fundación CeiMigra ha contado para el diseño y la 
realización de esta investigación con el apoyo de una técnica de la Sección de Estudios y 
Publicaciones, el jefe de la Oficina Técnica del Plan Norte-Sur, y el Director del Centro de 
Apoyo a la Inmigración (CAI-AMICS), con quienes se han mantenido reuniones periódicas. 
6 Destacar que ninguno de los dos Registros (tanto el Nacional como el Autonómico 
Valenciano) clasifica las asociaciones atendiendo únicamente a la procedencia de sus 
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identificaron un total de 167 asociaciones de inmigrantes inscritas entre los dos 
registros a fecha de mayo de 2013. El siguiente paso, fue averiguar –de entre 
las 167 asociaciones identificadas-  las entidades que se mantenían activas 
con objeto de determinar la población objeto de estudio, tarea no exenta de 
dificultad7. Para ello se intentó contactar con todas las asociaciones vía 
telefónica y correo electrónico, con objeto de verificar si se mantenían activas, 
comprobar y actualizar las señas de contacto, así como para presentar la 
investigación y solicitar su posterior participación en ella. Esta labor de 
identificación y primer contacto se realizó entre los meses de mayo y junio de 
2013. En estos dos meses se contactó y verificó la actividad de sesenta y cinco 
asociaciones de inmigrantes. Al final de la investigación se logró contactar y 
verificar la actividad de otras cinco entidades.  En definitiva, a la finalización de 
este informe se ha logrado verificar la existencia y actividad de setenta 

                                                                                                                                                                          
miembros, de manera que podamos identificar de manera rápida e inequívoca a las 
asociaciones de inmigrantes. Los Registros clasifican de una forma un tanto ambigua de 
acuerdo por una parte a la naturaleza de sus miembros o usuarios, y por otra, a lo que 
consideran es la actividad principal de la entidad de acuerdo a su nombre y los objetivos y 
actividades que reflejan en sus estatutos. De esta forma, podemos encontrar a las 
asociaciones de inmigrantes dentro de diferentes grupos (o con códigos de actividad diferentes, 
tal y como catalogan los registros) y mezcladas con otro tipo de entidades que persiguen 
objetivos y realizan actividades similares  (ONG pro-inmigrantes, ONGD, etc.). Tras el análisis 
de los datos facilitados por los dos registros, se identificó el siguiente número de asociaciones 
de inmigrantes objeto de estudio: 

Tabla 1. Número de asociaciones de inmigrantes inscritas en el Registro Nacional, con delegación en la 
ciudad de Valencia. 

Código de actividad bajo el que aparecen clasificadas  
7313 

Movimientos 
migratorios 

7314 Humanitarias con 
proyección en el extranjero 

0112 
Referidas a 
extranjeros 

7312 Minorías y 
otros grupos 

Total 
asociaciones 

50 4 4 2 60 
 

Tabla 2. Número de asociaciones de inmigrantes inscritas en el Registro Autonómico Valenciano, con 
delegación en la ciudad de Valencia. 

Código de actividad bajo el que aparecen clasificadas 
107 Inmigrantes y 

refugiados 
509  Residentes 

extranjeros Federaciones 
Total 

asociaciones 

32 75 1 107 
 
7 La dificultad está por una parte en el hecho de que una asociación va a figurar en el registro 
donde está inscrita, independientemente de que tenga o no actividad, hasta que esta 
comunique por escrito al registro la decisión de su asamblea de socios de disolverse. Y no es 
frecuente que las asociaciones comuniquen este hecho al registro. En segundo lugar, no 
siempre resulta fácil conocer las señas de contacto de las asociaciones para poder dirigirse 
directamente a ellas y verificar su actividad. Los registros no facilitan teléfono o e-mail de 
contacto, solo la dirección postal, que con frecuencia cambia y cuyo hecho no siempre se 
comunica al registro. Las señas de contacto de las asociaciones se obtuvieron principalmente 
de la base de datos de asociaciones de inmigrantes de la Fundación CeiMigra, y de la base 
que maneja el Centro de Apoyo a la Inmigración del Ayuntamiento de Valencia (CAI-AMICS). 
En algunos casos, se tuvo que recurrir a otras fuentes secundarias (internet, consulados, otras 
asociaciones,…) para obtener las señas de contacto de algunas asociaciones. A las 
dificultades señaladas, hay que añadir el hecho de que en los últimos años un número 
considerable de asociaciones de inmigrantes ha desaparecido o entrado en un estado de 
letargo, hechos estos que no siempre resulta fácil verificar al no poder contactar con sus 
dirigentes para corroborarlo.   
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asociaciones de inmigrantes en la ciudad de Valencia a fecha de diciembre de 
20138.  

Se consultaron otras fuentes secundarias, con objeto de verificar y completar 
parte de la información facilitada por las propias asociaciones durante el trabajo 
de campo. Entre las fuentes secundarias analizadas y la información 
consultada se encuentran las siguientes: 

- Subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Valencia a las 
asociaciones de inmigrantes. Para ello se revisaron todas las 
resoluciones de las convocatorias de “Lucha contra la pobreza y la 
exclusión social”, “Mesa de Solidaridad”, “Cooperación al Desarrollo 
Internacional” y “Sensibilización y Educación para el desarrollo”, 
facilitadas por la Oficina Técnica del Plan Norte-Sur. 

- Subvenciones concedidas a las asociaciones de inmigrantes en los 
últimos tres años por otras administraciones públicas (Generalitat 
Valenciana, Diputación de Valencia, Gobierno de España y Unión 
Europea), a través de la revisión de las resoluciones de concesión de 
subvenciones, y los presupuestos anuales de estas administraciones.     

- Inscripción de la asociación de inmigrantes en otros registros. Se verificó 
la relación de asociaciones de inmigrantes inscritas en el Registro 
Municipal de Entidades Vecinales del Ayuntamiento de Valencia (base 
de datos actualizada a fecha de febrero de 2013), y en el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) de la 
AECID.  

- Información de las iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo, a través 
de la revisión de las memorias de actividades y otra información colgada 
en la web o blog de la asociación.   

- Información de diversa naturaleza acerca de las asociaciones de 
inmigrantes de la ciudad de Valencia, a través del registro de consultas 
atendidas por la Fundación CeiMigra9 a estas entidades. 

Los datos facilitados por los Registros Nacional y Autonómico sirvieron también 
para verificar la siguiente información recogida en el cuestionario: 

- Registro en el cual está inscrita la constitución de la asociación. 
- Nombre exacto con el que está inscrita la asociación en el registro. 
- Año de inscripción de la asociación en el registro. 
- En caso de haber cambiado de domicilio social, verificar si se ha 

comunicado al registro.  

Por último, para conocer los datos acerca de la población inmigrante en la 
ciudad de Valencia (número, procedencias, distribución de los principales 
colectivos por barrios, distritos y centros de servicios sociales) se ha consultado 
el número 53 de la colección “Documents i Informes estadístics” sobre 

                                                           
8
 Precisar que una asociación, concretamente la Asociación de Nigerianos en la Comunidad 

Valenciana, que actúa a modo de federación, representa a seis asociaciones de nigerianos de 
la ciudad de Valencia. En la investigación estas seis asociaciones de nigerianos se han 
contabilizado a todos los efectos como una única entidad.  
9 Desde el año 2004 en que se crea el área de Asociacionismo inmigrante y codesarrollo, la 
Fundación CeiMigra ha atendido más de 600 consultas sobre gestión asociativa y elaboración 
de proyectos realizadas por 110 asociaciones de inmigrantes de la Comunitat Valenciana, la 
mayoría de ellas de la ciudad de Valencia y su área metropolitana, además de impartido once 
cursos y organizado siete jornadas sobre gestión asociativa y codesarrollo. Más información en  
http://www.ceimigra.net/index.php/asociacionismo-y-codesarrollo     
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población de nacionalidad extranjera residente en el municipio de Valencia a 
01/01/2013, elaborado por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de 
Valencia10, y la Web del Instituto Nacional de Estadística.  

Como fuente primaria , se ha utilizado un cuestionario estructurado diseñado 
por la Fundación CeiMigra (ver anexo I) y validado por personal técnico de la 
Concejalía de Bienestar Social e Integración del Ayuntamiento de Valencia. A 
partir de los objetivos definidos en la investigación, se estructuró el cuestionario 
en seis partes, que han servido de base para redactar el informe con los 
resultados de la investigación: datos generales, organización y gestión, 
objetivos y actividades, proyección y relaciones externas, relación con el 
Ayuntamiento de Valencia, y codesarrollo. Este último bloque sobre 
codesarrollo se pasó a las asociaciones que manifestaron tener entre sus 
objetivos actuales al codesarrollo (en un sentido amplio), y la parte específica 
sobre iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo, únicamente a las 
asociaciones que ya habían ejecutado iniciativas en esta línea.  

El planteamiento inicial era pasar el cuestionario a todas las asociaciones de 
inmigrantes de la ciudad de Valencia que se lograra contactar y que 
manifestaran mantener una mínima actividad. Finalmente, de las 70 
asociaciones de inmigrantes que se logró contactar y verificar su actividad 
durante la realización de la investigación, se logró entrevistar a 60 de ellas, que 
representan el 86% del total de la población objeto de estudio.  De las sesenta 
asociaciones entrevistadas, la mitad fueron entidades procedentes de 
Latinoamérica, catorce del África Subsahariana (un 23% del total), seis de Asia 
(un 10%), seis de la Unión Europea (10%), dos del Magreb (3%), y dos 
entidades del resto de Europa (3%).  

Gráfico 3. Porcentaje de asociaciones entrevistadas por área geográfica de procedencia. 

 

El cuestionario se pasó a través de una entrevista presencial realizada a la 
persona que ocupaba el cargo de presidente/a de la asociación (en un 67% de 
los casos), o en su defecto, a otro cargo de la Junta Directiva, durante los 

                                                           
10 Dado que en este informe estadístico solo se recoge información por distritos y barrios de los 
principales colectivos de extranjeros, se pidió a través de la Sección de Estudios y 
Publicaciones de la Concejalía de Bienestar Social a la Oficina de Estadística del Ayuntamiento 
de Valencia la información por barrios para todas las nacionalidades representadas por las 
asociaciones objeto del estudio (ver tabla 11).  
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meses de junio, julio, septiembre y octubre de 2013. La mayoría de las 
entrevistas se realizaron en la sede de la Fundación CeiMigra (el 55%), y en el 
local de la asociación (el 33%). 

En el anexo número II se recoge una relación de las 70 asociaciones que 
componen el conjunto de la población objeto de estudio, ordenadas por área 
geográfica, y se indica el nombre de las 60 asociaciones que han sido 
entrevistadas. 

El análisis de los datos y la redacción del informe se realizaron entre los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2013. 

IV. Resultados de la investigación 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, ordenados en 
siete bloques: 

IV.1 Datos generales: registro de inscripción, edad media, ámbito 
territorial de actuación, masa social y personas usuarias. 

IV.2 Organización y gestión. 

IV.3 Objetivos y actividades. 

IV.4 Proyección y relaciones externas. 

IV.5 Relación con el Ayuntamiento de Valencia. 

IV.6 El codesarrollo. 

IV.7 Iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo. 

Los resultados se analizan y presentan en total y desagregados por el área 
geográfica de procedencia de las asociaciones de inmigrantes. Cuando se ha 
considerado relevante se identifica a las asociaciones con su nombre. 

IV.1 Datos generales 

En este primer bloque se recoge y analiza información general de las 
asociaciones de inmigrantes, como: el registro en el que está inscrita su 
constitución, la edad media, el ámbito territorial de actuación, su masa social y 
el número de personas usuarias. 

Registro de inscripción  

El 62% de las asociaciones están inscritas en el Registro Autonómico 
Valenciano, y el 38% restante en el Registro Nacional. Por áreas geográficas, 
destaca la mayor preferencia de las asociaciones latinoamericanas por 
inscribirse en el Registro Nacional11 (un 65%), frente al resto de entidades que 

                                                           
11 Aunque la inscripción de una asociación en el Registro Nacional puede llevar a pensar que 
esta nace con vocación de trabajar -a corto o medio plazo- en dos o más comunidades 
autónomas, lo cierto es que la experiencia nos dice que no siempre es así, y la inscripción en el 
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optaron mayoritariamente por inscribir su constitución en el Registro 
Autonómico.  

 

Tabla 3. Asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia inscritas en los Registros 
Nacional y Autonómico, en total y por área geográfica. 

 Total Latinoam. 
África 

Subsah. 
Magreb Asia 

Resto  
Europa 

U.E. 

 nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Registro 
Nacional 23 38 19 63 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Registro 
Autonómico 
Valenciano 

37 62 11 37 10 71 2 100 6 100 2 100 6 100 

Edad media 

Para analizar la edad media de las asociaciones de inmigrantes, se preguntó 
por el año de inscripción de la asociación en el registro correspondiente12. El 
65% de las asociaciones entrevistadas tenía menos de nueve años inscrita en 
el Registro.  

 

Tabla 4.Porcentaje de asociaciones inscritas en el Registro, por periodo de antigüedad en años 

Período en años inscrita en el Registro 

más de 12 
años 

entre 9 y 12 entre 6 y 8 entre 3 y 5 
2 años o 
menos 

15 20 27 33 5 

 

En el siguiente gráfico se refleja el número de asociaciones entrevistadas 
inscritas cada año en el registro correspondiente, en total y por área geográfica. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Registro Nacional en lugar del Autonómico obedece -en no pocas ocasiones- más al 
desconocimiento por parte de la asociación de las competencias de uno y otro registro, que a 
una decidida voluntad de los socios fundadores por trabajar en un ámbito territorial más allá del 
de la Comunitat Valenciana. De hecho, y como se menciona más adelante, la mayoría de las 
asociaciones entrevistadas mantiene un ámbito de actuación que se limita a la ciudad de 
Valencia y su área metropolitana. Este no es el caso de las cuatro asociaciones 
latinoamericanas de ámbito nacional que cuentan actualmente con una delegación abierta en la 
ciudad de Valencia (MIRA, AESCO, Ari-Perú y Rumiñahui), y cuya sede central está en Madrid. 
12 Aunque la asociación puede haberse constituido con anterioridad, se decidió preguntar por la 
fecha de inscripción de la constitución de la asociación en el registro porque es una fecha más 
precisa y se puede verificar con la información que facilitan los registros. En el caso de las 
asociaciones de ámbito nacional con sede principal fuera de la ciudad de Valencia, se 
consideró como fecha de inscripción la de la apertura de la delegación en la ciudad de 
Valencia. 
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Gráfico 4. Número de asociaciones entrevistadas inscritas cada año en el registro 
correspondiente, en total y por área geográfica. 

 

Las asociaciones formadas por personas provenientes de África y Asia son, en 
líneas generales, la más antiguas, con una media de edad de 8.5 años. El 
asociacionismo procedente de la Unión Europea es el más joven, con una 
media de edad de 5.3 años.   

Ámbito territorial de actuación 

Para analizar el ámbito territorial de actuación, se preguntó por una parte por el 
municipio donde se ubica la sede principal de la asociación (domicilio postal), y 
por otra parte, por la existencia o no de delegaciones, tanto en otros municipios 
de España como en el extranjero. El 88% de las asociaciones entrevistadas 
manifestaron tener su sede principal en la ciudad de Valencia, un 5% en su 
área metropolitana (en concreto en los municipios de Paterna y Manises), y un 
7% en Madrid.  

Un 77% de las asociaciones entrevistadas manifestaron no tener delegación en 
otro municipio, de lo que se puede concluir que su ámbito territorial de 
actuación se limita principalmente al municipio de Valencia. Por áreas 
geográficas, destaca el hecho de que las seis asociaciones asiáticas y las dos 
del resto de Europa entrevistadas solo tengan representación en la ciudad de 
Valencia. Aproximadamente, la tercera parte de las asociaciones procedentes 
de la Unión Europea y una cuarta parte de las latinoamericanas, cuentan con 
delegación en otros municipios. En cuanto a la ubicación de estas 
delegaciones, un 25% de las asociaciones que manifestaron tener 
representación en otros municipios, tienen delegaciones únicamente en otros 
municipios de la Comunitat Valenciana, principalmente en la provincia de 
Castellón y Valencia. El resto de asociaciones, tienen sus delegaciones 
distribuidas entre nueve comunidades autónomas, destacando sobre todo la 
Comunidad Autónoma de Madrid, y en menor medida, Cataluña.  

Un 13% del total de asociaciones entrevistadas (8 asociaciones), manifestó 
tener una delegación abierta en su país de origen. Del total de estas 
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delegaciones13, la mitad se ubican en Colombia, y el resto se distribuyen entre 
Ecuador, Bolivia, Senegal y Ucrania. 

Por último, dos asociaciones latinoamericanas manifestaron tener delegación 
abierta en otros países europeos de destino migratorio14.   

Masa social y personas usuarias 

Por diferentes motivos resultó complejo analizar con precisión la masa social  
de las asociaciones de inmigrantes.  

En primer lugar, por la confusión en las propias asociaciones a la hora de 
distinguir entre personas socias y personas usuarias o beneficiarias15. En el 
diseño de la encuesta se intentó minimizar este riesgo, preguntando por 
separado por ambas categorías y explicando la diferencia entre ambas al hacer 
la pregunta. Sin embargo, en ocasiones la asociación no fue capaz de distinguir 
entre ambas categorías y facilitó una única cifra, identificando como personas 
socias al conjunto de personas que participaban de las actividades de la 
entidad.  

En segundo lugar, muchas asociaciones no siempre formalizaban la inscripción 
de una nueva persona socia a través de la firma de un formulario específico, 
por lo que les resultó difícil precisar la cantidad exacta de personas socias de la 
entidad, y más aún acreditarlo.  

Y en tercer lugar, las asociaciones que sí manejan un registro de las socias y 
socios de la entidad no suelen actualizarlo periódicamente, por lo que la cifra 
que han ofrecido hace referencia más al total de personas socias que ha tenido 
la asociación desde su creación, que al número actual de socios y socias. Esta 
necesidad de actualizar la base de datos de personas socias se ha hecho más 
relevante en los últimos años con el retorno o la re-migración de una parte de 
su masa social, tal y como manifestó una parte de las asociaciones 
entrevistadas.  

                                                           
13 Las asociaciones que manifestaron contar con delegación abierta en el país de origen fueron 
las siguientes: ASKAN WI (Dakar, Senegal), Asoc. Ucranianos Ukraina (Ivano Frankiush, 
Ucrania),  Por Ti Mujer (Colombia), Amigos Mira España (Colombia), Empresa Comunitaria 
Asociativa de Trabajo Solidarios de España – EMCAT (Magangué, Dpto. Bolívar, Colombia), 
ASAPECHAVAE – Asoc. de Afectados por la Enfermedad del Chagas Voluntarios y Amigos 
Valencia (Santa Cruz, Bolivia), América España Solidaridad y Cooperación - AESCO (Cali, 
Pereira, Bogotá y Armenia en Colombia), y la Asoc. Rumiñahui Hispano Ecuatoriana para la 
colaboración al Desarrollo (Quito, Ecuador) 
14

 Las asociaciones  Amigos Mira España (Reino Unido, Holanda, Suecia) y  América España 
Solidaridad y Cooperación – AESCO (Reino Unido). 
15 Personas socias son las personas que han solicitado formalmente entrar a la asociación 
(generalmente rellenando y firmando una ficha de inscripción de socio/a), que constan como tal 
en el registro de socios de la entidad, que conocen y comparten los estatutos, que son 
convocadas a las reuniones del órgano de  gobierno de la Asociación (la Asamblea General) y 
pueden por tanto participar en la toma de decisiones (elección de la junta directiva, aprobación 
de las actividades y presupuesto de la asociación, modificación de estatutos, etc.), y que 
contribuyen –en su caso- al sostenimiento de la asociación con el pago de las cuotas que 
determine la Asamblea. Personas usuarias o beneficiarias serían las personas que reciben un 
servicio de la asociación (un asesoramiento, toman un curso, asisten a una actividad lúdica, 
etc.), gratuitamente o abonando una cantidad, pero que no entran a formar parte de la entidad 
en calidad de socio/a. Aunque una persona socia pueda también ser beneficiaria de las 
actividades de la asociación, la experiencia nos dice que la mayoría de personas que se 
relacionan con las asociaciones lo hacen sobre todo en calidad de usuaria o beneficiaria más 
que en calidad de socia. 



15 

Por tanto, para un número considerable de asociaciones fue difícil dar una cifra 
de personas socias y de personas usuarias, pese a que la mayoría de 
entidades manifestó en la encuesta cumplir regularmente con las obligaciones 
documentales que exige la ley de asociaciones en relación con el registro de 
estos datos (llevar un registro actualizado de personas socias y elaborar la 
memoria anual de actividades). Por consiguiente, los datos que se ofrecen a 
continuación deben tomarse con reservas. En el caso de las asociaciones con 
implantación en otros municipios, los datos que se han recogido responden 
únicamente a los de la delegación en la ciudad de Valencia. 

De promedio, las asociaciones manifestaron tener 360 personas inscritas en 
calidad de socias. Por área geográfica, las asociaciones que contaban con un 
mayor número de personas socias eran -en promedio-  las latinoamericanas, y 
las que menos, las asiáticas. En cuanto a la distribución por sexo, las 
asociaciones magrebíes y subsaharianas estaban marcadamente 
masculinizadas (98% y 72% de hombres respectivamente), y las procedentes 
de la Unión Europea y Latinoamérica  ligeramente feminizadas (59% y 53% 
respectivamente). 

Tabla 5. Promedio de personas socias y porcentaje de hombres y mujeres, en total y por área 
geográfica  

 Área geográfica 

 
Total 

Latinoamérica 
África 

Subsahariana Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

Promedio de 
personas socias 

360 528 105 63 218 335 271 

% hombres 50 47 72 63 98 60 41 

% mujeres 50 53 28 37 2 40 59 

Con objeto de valorar la representatividad por países y el mestizaje de las 
asociaciones de inmigrantes, se pidió a estas que mencionaran los cuatro 
primeros países de procedencia de las personas socias. Se mencionaron 43 
países distintos, de los cuales diecisiete correspondieron a Latinoamérica, diez 
al África Subsahariana, seis a Asia, dos al Magreb, tres al resto de Europa, 
cuatro a la Unión Europea y, por último, España. El listado por países fue el 
siguiente: 

Tabla 6. Principales países de procedencia de las personas socias  

Latinoamérica 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay Venezuela. 

África Subsahariana 
Angola, Burkina Faso, Camerún, Guinea Ecuatorial, Guinea 
Conakry, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal y Sierra Leona. 

Asia Azerbaiyán, Corea del Sur, Filipinas, India, Pakistán y Siria. 

Magreb Argelia y Marruecos. 

Resto de Europa Bielorrusia, Rusia y Ucrania.  

Unión Europea Bulgaria, Lituania, Polonia y Rumanía.  
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En esta tabla, falta incluir a España, que fue mencionada por el 23% de las 
asociaciones, lo que deja entrever un cierto nivel de mestizaje con la población 
autóctona, si bien la frecuente confusión existente entre la persona socia y la 
usuaria mencionada anteriormente, resta peso a esta afirmación. La mención a 
España entre las respuestas a esta pregunta fue mayor entre las asociaciones 
asiáticas (un 50%) y latinoamericanas (un 23%). Entre los países de 
procedencia más nombrados, además de España, destacan con diferencia 
Colombia (27% de las asociaciones), Bolivia (un 18%) y Ecuador (un 15%). 

A continuación, se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si las personas 
socias provenían en mayor medida de determinadas regiones, departamentos 
o provincias de los países de origen, y si era así, que las nombraran. La mitad 
de las entidades contestaron afirmativamente, y mencionaron zonas concretas 
de procedencia de sus países de origen, que se recogen en la siguiente tabla. 
Entre paréntesis, se recoge el número de veces que ha sido mencionada la 
zona geográfica por diferentes asociaciones.  

Tabla 7. Zonas concretas de procedencia dentro de cada país de origen de las personas socias  

País Regiones / departamentos/ provincias 

ANGOLA Provincia Luanda. 

ARGELIA Provincia Argel. 

ARGENTINA 
Provincias: Buenos Aires, Tucumán, Río Negro, Neuquén, Chubut y 
Santa Cruz. 

BOLIVIA 
Departamentos: Cochabamba, Santa Cruz (4), La Paz (3) y El Beni 
(2). 

BULGARIA Provincias: Sofía-Ciudad y Vidin. 

CAMERÚN Región Litoral.  

CHILE Región Metropolitana de Santiago. 

COLOMBIA 
Departamentos: Valle del Cauca (7), Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
Boyacá, César (2), Córdoba, Cundinamarca, Nariño y Santander. 

ECUADOR Provincias: Guayas, Pichincha, Imbabura y Chimborazo. 

GUINEA CONAKRY Prefectura de Labé. 

GUINEA 
ECUATORIAL 

Provincias: Bioko Norte (2), Kié-Ntem y Litoral(2). 

LIBERIA Condado de Montserrado  

MALI Regiones: Sikasso y Kayes. 

MÉXICO México Distrito Federal. 

NIGERIA 
Estados: Edo (etnia Edo), Abia, Anambra, Ebonyi y Enugu (etnia 
Igbo), Ekiti, Kwara, Lagos, Ogun, Ondo, Osun y Oyo (etnia Yoruba). 

PERÚ Provincia Lima. 

RUMANÍA Regiones: Oltenia y Transilvania. 

SENEGAL Regiones: Dakar (2), Louga (2), Thies y Diourbel. 

UCRANIA Región Ivano-Frankivs'k. 

VENEZUELA 
Distrito Capital (Caracas), y los estados de Anzoátegui, Aragua, 
Carabobo y Mérida. 
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En relación al mestizaje entre diferentes países de origen, son las asociaciones 
del resto de Europa (un 100%), seguidas de las de Latinoamérica y Asia (un 
67% cada una), las que manifestaron tener en mayor medida personas socias 
procedentes de diferentes países, principalmente de la misma área geográfica. 
En este sentido, señalar que aunque en muchas ocasiones el nombre de la 
entidad sigue haciendo mención a un país de procedencia concreto, se observa 
que el país de origen ha perdido peso como criterio de afiliación, y la diversidad 
de procedencias es cada vez mayor. 

En relación a las personas usuarias o beneficiarias  de la asociación, y con 
objeto de intentar ofrecer una cifra concreta y actualizada, se preguntó por el 
número y la procedencia de las personas no socias, que de acuerdo a su 
registro, habían participado en las diferentes actividades de la asociación en el 
año 2012.  No todas las asociaciones pudieron dar una cifra global y concreta, 
y aun menos desagregada por sexo, al no tener registrados estos datos. 
Alrededor del 10% de las asociaciones no contestaron a esta pregunta, y un 
15% de las que respondieron no supieron desagregar el dato por sexo. Las 
cifras que se ofrecen a continuación deben considerarse, por tanto, tentativas. 

El promedio de personas usuarias o beneficiarias por asociación fue de 450 
personas en el año 2012. Aunque esta cifra pueda parecer elevada, hay que 
considerar que incluye a las personas que han asistido a las actividades 
culturales y recreativas que organizan las asociaciones y que congregan –en 
líneas generales-, a un número considerable de personas. En promedio, el 59% 
de las personas usuarias fueron mujeres, y el 41% restante, hombres. Por 
áreas geográficas, fueron las asociaciones del resto de Europa y Latinoamérica 
las que tuvieron más personas usuarias en el año 2012, y las asiáticas y las 
procedentes de la Unión Europea las que menos. En cuanto al perfil de estas 
personas, las asociaciones que atendieron proporcionalmente a más mujeres 
que hombres fueron las procedentes de la Unión Europea (63% de mujeres) y 
Latinoamérica (un 61%). Por el contrario, las asociaciones procedentes de 
África Subsahariana y Asia atendieron ligeramente más hombres que mujeres 
(58% y 55% de hombres respectivamente).  

Tabla 8. Promedio de personas usuarias en 2012 y porcentaje de hombres y mujeres, en total y 
por área geográfica.  

 Área geográfica 

 
Total 

Latinoamérica 
África 

Subsahariana  
Asia Magreb 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea  

Promedio 
de 

personas 
atendidas  

448 663 231 60 500 700 124 

% hombres 41 39 58 55 50 46 37 

% mujeres 59 61 42 45 50 54 63 

En cuanto a los principales países de procedencia de las personas usuarias de 
las asociaciones en el año 2012, el listado de países es muy similar al ofrecido 
anteriormente para las personas socias. Entre los países de procedencia que 
fueron más nombrados destacan -con diferencia- Bolivia (mencionado por un 
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27% de las asociaciones), Colombia (un 25%), y Ecuador (un 13%). Hay que 
resaltar que España fue nombrada por una de cada tres asociaciones (un 
32%). Este hecho se explica en buena medida por el interés que suelen 
despertar las actividades culturales que realizan las asociaciones de 
inmigrantes entre la población autóctona, pero también –aunque en mucha 
menor medida- por el creciente número de personas españolas que acuden a 
estas entidades solicitando ayuda de primera necesidad, formación u 
orientación laboral, tal y como han manifestado algunas de las asociaciones de 
inmigrantes entrevistadas. 

Aproximadamente, un 78% de las personas socias y usuarias de las 
asociaciones entrevistadas vivían dentro del término municipal de Valencia. 

Tabla 9. Porcentaje de personas socias y usuarias que viven dentro del término municipal de 
Valencia, en total y por área geográfica.  

Área geográfica 
Promedio 

Latinoamérica 
África 

subsahariana  Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

78% 80% 85% 85% 63% 65% 55% 

Por último, se preguntó a las asociaciones si las personas socias y usuarias de 
la entidad que residían en el término municipal de Valencia se concentraban en 
mayor medida en determinados barrios de la ciudad, y que mencionaran estos 
barrios. El 47% de las asociaciones manifestó que no consideraban que 
existieran determinados  barrios de la ciudad con una destacada concentración 
de personas socias y usuarias.  Esta respuesta es coherente con los datos 
facilitados por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia, que no 
reflejan una elevada concentración de población extranjera de una determinada 
nacionalidad por barrios, tal y como se muestra más adelante en la tabla 11.  

El 53% de las asociaciones entrevistadas (32 entidades) sí señalaron 
determinados barrios de la ciudad de Valencia donde consideraban que residía 
un mayor número de personas socias y usuarias. Por áreas geográficas, fueron 
las asociaciones subsaharianas (el 67% de ellas) y las latinoamericanas (el 
57%) las que en mayor medida identificaron barrios concretos con una mayor 
concentración de personas socias y usuarias.  

Las 32 asociaciones mencionaron un total de 25 barrios diferentes 
pertenecientes a 15 distritos de la ciudad. No se observa ningún barrio con una 
elevada proporción de personas socias y usuarias, ni en total ni al analizar este 
dato por área geográfica o país de procedencia. Los barrios que más se 
mencionaron fueron Orriols y Torrefiel en el distrito de Rascanya, además de 
Russafa y Benimaclet.  

Por áreas geográficas, las asociaciones subsaharianas señalaron en mayor 
medida los barrios de Patraix y Russafa. Las asociaciones latinoamericanas 
nombraron sobre todo los barrios de Benimaclet, Orriols y Russafa. En la tabla 
siguiente se recogen el número y el porcentaje (sobre el total de entidades 
entrevistadas) de asociaciones que han señalado determinados barrios de la 
ciudad (los nueve más nombrados).  
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Tabla 10. Número y porcentaje de asociaciones, en total y por áreas geográficas (África 
Subsahariana y Latinoamérica), que señalaron determinados barrios de la ciudad de Valencia 

con una mayor presencia de personas socias y usuarias. 

 Total 
Asoc. 

Subsaharianas 
Asoc. 

Latinoamericanas 

Barrio nº asoc.  en %  nº asoc.  en %  nº  asoc. en %  

Orriols 10 17 1 7 7 23 

Benimaclet 9 15 1 7 8 27 

Russafa 9 15 2 14 6 20 

Torrefiel 8 13 1 7 4 13 

Patraix 5 8 4 29 1 3 

Campanar 4 7 1 7 3 10 

Nazaret 4 7 1 7 3 10 

Marxalenes 3 5 1 7 1 3 

El Carme 3 5 0 0 2 7 

 

Estos datos coinciden parcialmente con la información facilitada por la Oficina 
de Estadística del Ayuntamiento de Valencia acerca de los principales barrios 
de residencia de las personas inmigradas empadronadas, por nacionalidad. 
Como se ha señalado anteriormente, resulta lógico que no se encuentre una 
mayor coincidencia debido a la elevada dispersión de los lugares de residencia 
de los diferentes colectivos de personas extranjeras en la ciudad de Valencia. 
En la siguiente tabla se recogen los principales barrios de residencia de las 
personas inmigradas, para cada una de las nacionalidades representadas por 
las asociaciones entrevistadas. No se recogen los datos de todos los países 
objeto de la investigación, debido a que la Oficina de Estadística no facilita 
información de aquellos colectivos que tengan menos de 100 personas 
empadronadas en el municipio, por secreto estadístico. 

Tabla 11. Principales barrios de residencia de las personas inmigradas por nacionalidad, y 
porcentaje de personas inmigradas de una determinada nacionalidad que viven en cada uno de 

esto de estos barrios. 

País Área 
geográfica 

Barrio % Barrio % Barrio % 

Camerún Benicalap 10,5 Orriols 8,5 Torrefiel 8,0 

Guinea 
Conakry 

Mont-Olivete 14,8 Benicalap 9,2 Morvedre 6,7 

Guinea 
Ecuatorial Benicalap 8,9 Orriols 6,9 Torrefiel 6,8 

Malí Benicalap 13,1 La Xerea 7,8 Torrefiel 6,8 

Nigeria Benicalap 9,5 Torrefiel 9,2 Orriols 8,0 

Senegal 

África 
Subsahariana 

L´Hort de 
Senabre 8,4 Benicalap 7,1 Nou Moles 6,7 

País Área 
geográfica 

Barrio % Barrio % Barrio % 
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Argentina Russafa 4,3 Benicalap 4,2 Nou Moles 4,1 

Bolivia Nou Moles 7,8 Arrancapins 5,2 Mont-Olivete 5,0 

Chile Benimaclet 6,4 Morvedre 3,9 Cabanyal-
Canyamelar 

3,8 

Colombia Benicalap 7,0 Aiora 5,5 Nou Moles 4,0 

Ecuador Torrefiel 9,8 Orriols 9,0 Benicalap 6,5 

El Salvador Benimaclet 8,8 Malilla 7,0 Aiora 6,1 

Guatemala Benimaclet 10,6 Torrefiel 9,9 La Petxina 8,1 

Honduras Benimaclet 8,5 Mont-Olivete 7,7 Benicalap 5,7 

México Penya-Roja 4,9 Cabanyal-
Canyamelar 

4,1 Benimaclet 3,9 

Nicaragua Mont-Olivete 12,0 Nou Moles 8,6 Torrefiel 5,3 

Paraguay Benicalap 7,5 Patraix 6,0 Arrancapins 5,9 

Perú Nou Moles 7,2 Morvedre 5,3 Mont-Olivete 3,3 

R. Dominicana La Raiosa 7,4 Torrefiel 7,3 Benimaclet 4,6 

Uruguay Cabanyal-
Canyamelar 

7,4 Aiora 5,5 Nou Moles 4,8 

Venezuela 

Latinoamérica 

Aiora 6,0 Benicalap 5,3 Torrefiel 4,2 

Filipinas La Creu del 
Grau 

30,0 Aiora 15,0 El Pilar 5,0 

India Benicalap 15,3 Orriols 10,6 Aiora 5,7 

Pakistán Aiora 9,5 L´Hort de 
Senabre 

6,6 La Creu del 
Grau 

5,6 

Siria 

Asia 

La Creu del 
Grau 

7,8 Camí Fondo 6,6 Penya-Roja 6,6 

Rusia Sant Pau 5,4 Nou Moles 3,9 Benicalap 3,7 

Ucrania 

Europa del 
Este  Torrefiel 6,8 Benicalap 5,2 Nou Moles 4,6 

Argelia Orriols 9,0 Torrefiel 8,8 Benimaclet 7,1 

Marruecos 
Magreb 

Russafa 5,8 Orriols 4,6 Torrefiel 4,3 

Bulgaria Aiora 5,3 Benicalap 5,1 Mont-Olivete 4,6 

Lituania Benicalap 5,3 Penya-Roja 5,0 Nou Moles 4,6 

Polonia Benicalap 4,9 Aiora 4,0 Orriols 3,7 

Rumania 

Unión 
Europea 

Cabanyal-
Canyamelar 

9,6 Benicalap 4,7 121 3,9 

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Oficina de Estadística del Ayto. de Valencia. 

IV.2 Sobre la organización y gestión 

En este segundo bloque, se analizan diferentes aspectos relacionados con la 
organización y gestión interna de la asociación, los recursos con los que 
cuentan, así como una valoración por parte de las propias entidades de sus 
principales fortalezas y debilidades. 

Composición y funcionamiento de la junta directiva 

Las asociaciones entrevistadas tenían, en promedio, 6.3 cargos en la junta 
directiva. En el momento de realizarse la entrevista, estos cargos estaban 
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ocupados en un 55% por hombres, y un 45% por mujeres. Por áreas 
geográficas, destacaba una mayor presencia de hombres en la junta directiva 
entre las asociaciones subsaharianas (un 78%), y de mujeres en las 
asociaciones procedentes de la Unión Europea (65%).   

Tabla 12. Porcentaje de hombres y mujeres en la Junta Directiva, en total y por área geográfica 

 Media  Latinoamérica 
África 

subsahariana  
Asia Magreb 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

Hombres 55 45 78 56 70 47 35 

Mujeres 45 55 22 44 30 53 65 

De acuerdo a los estatutos, el mandato de la junta directiva es – en promedio-  
de 2.6 años. El 78% de las asociaciones había cambiado en alguna ocasión 
algún cargo de su directiva. Las asociaciones latinoamericanas son las que 
mostraban un menor grado de renovación de su junta directiva (el 70% 
manifestó haber cambiado en alguna ocasión algún cargo).   

Tabla 13. Duración en años del mandato de la Junta Directiva, y porcentaje de asociaciones 
que han cambiado algún cargo, en total y por área geográfica. 

  Área geográfica 

 Total Latinoamérica 
África 

Subsahariana 
Magreb Asia 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea  

Mandato en 
años 

2.6 2.5 2.7 2.8 2.5 4.5 2 

% que han 
cambiado 

algún cargo 

78 70 79 83 100 100 100 

En promedio, la junta directiva se reúne, en mayor medida, con una 
periodicidad mensual o trimestral. En la tabla siguiente, se recoge el porcentaje 
de asociaciones cuya junta directiva se reúne con una determina periodicidad.  

Tabla 14. Número y porcentaje de asociaciones cuya junta directiva se reúne con una 
determinada periodicidad, en total y por áreas geográficas 

Área geográfica 
Total  

Latinoam. 
África 

Subsah. Asia Magreb 
Resto 

Europa 
Unión 

Europea 
Periodicidad  

nº asoc. en % nº   % nº   % nº   % nº   % nº   % nº   % 

Quincenal 13 22 5 17 5 36 1 17 0 0 0 0 3 50 

Mensual 21 35 12 40 5 36 4 66 0 0 0 0 0 0 

Trimestral 8 30 11 37 3 21 0 0 2 100 1 50 1 17 

Semestral 5 9 1 3 1 7 1 17 0 0 1 50 1 17 

Anual 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 

El 68% de las asociaciones tiene como representante legal (presidente o 
presidenta) a un hombre, y el restante 32%, a una mujer. Por áreas 
geográficas, se observa mayor contraste entre el asociacionismo subsahariano  
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(donde el 100% tiene como representante legal a un hombre), y el procedente 
de la Unión Europea (donde un 83% tiene como representante legal a una 
mujer). 

Tabla 15. Porcentaje de asociaciones que tienen de representante legal a un hombre o a una 
mujer, en total y por área geográfica. 

  Área geográfica 

Representante 
legal  

Total  
(%) Latinoam. 

África 
Subsahariana  Magreb Asia 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea  

Hombre 68 63 100 50 83 50 17 

Mujer 32 37 0 50 17 50 83 

El 93% de las personas que ocupan el cargo de presidenta o presidente, llevan 
residiendo en España cinco o más años. El nivel de rotación al frente de la 
asociación es relativamente bajo. El promedio, en años, de duración de una 
persona en la presidencia es de 4.8 años. El 37% de las personas que ocupan 
actualmente este cargo, ha ocupado con anterioridad otro cargo de 
responsabilidad en la asociación. 

Gestión interna y grado de cumplimiento de las obli gaciones legales  

En este apartado, se analiza una serie de datos que ayudan a valorar la gestión 
interna y la vida asociativa de las entidades. En concreto, se analiza el 
cumplimiento de las diferentes obligaciones legales y documentales que marca 
la ley de asociaciones con objeto de velar por una correcta gestión y asegurar 
un óptimo nivel de participación y democracia interna.  

En primer lugar, se preguntó a las entidades por la periodicidad con que se 
celebraba la Asamblea General de socios y socias. Un 87% del total de 
asociaciones entrevistadas manifestó cumplir con la obligación legal16 de 
celebrar –al menos- una Asamblea General al año. Las asociaciones 
subsaharianas fueron las que manifestaron celebrar asambleas con mayor 
frecuencia. Por el contrario, un 13% del total de asociaciones manifestó dejar 
pasar más de un año entre una Asamblea General y otra. Fueron las 
asociaciones magrebíes, las latinoamericanas y las asiáticas –por este orden-, 
las que manifestaron celebrar asambleas con menor frecuencia.  

 

 

 

                                                           
16 La Ley Orgánica 1/2002 reguladora del Derecho de Asociación en su artículo 11.3 establece 
que “la Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por 
las personas asociadas, que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia 
interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año”. La ley establece que las decisiones 
importantes (entre las que enumera de manera explícita –entre otras- la aprobación de las 
cuentas del ejercicio anterior y el presupuesto y plan de trabajo del ejercicio siguiente, ratificar 
altas y bajas de socios, modificar estatutos, determinar las cuotas, elegir a la Junta Directiva, 
decidir la adhesión a federaciones, etc.), solo pueden ser tomadas por la Asamblea de socios y 
socias, de ahí la obligación de celebrar -al menos- una al año, denominada Asamblea General 
Ordinaria. Obligatoriamente, los estatutos de la asociación deben recoger estas competencias 
de la Asamblea General Ordinaria, así como el trimestre del año en que debe celebrarse. 
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Tabla 16. Porcentaje de asociaciones que celebran una Asamblea General con una 
determinada periodicidad, en total y por áreas geográficas. 

Área geográfica 
Periodicidad 

Total 
(%) Latinoamérica 

África 
subsahariana  

Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

UE 

Una vez al año 57 57 29 66 50 100 100 

Más de una vez 
al año 

30 23 71 17 0 0 0 

Menos de una 
vez al año 

13 20 0 17 50 0 0 

A continuación, se preguntó a las asociaciones si elaboraban un acta después 
de la celebración de cada asamblea de socias y socios, y si redactaban una 
memoria de actividades y una memoria económica al finalizar el año. A las 
asociaciones que manifestaron elaborar las memorias, se les preguntó además 
si estas se presentaban a las personas socias para su debate y –en su caso- 
aprobación en la Asamblea General Ordinaria, tal y como obliga la ley y deben 
recoger todas las asociaciones en sus estatutos. El 86% de las asociaciones 
manifestó que siempre elaboraban un acta después de la celebración de cada 
asamblea. Sin embargo, el grado de cumplimiento de la obligación de elaborar 
anualmente la memoria de actividades y la memoria económica era 
relativamente bajo, un 68% y 70% respectivamente. Y aún era más bajo el 
porcentaje de asociaciones que, habiendo elaborado estos documentos, 
manifestó presentarlos siempre a la consideración de sus socios y socias en 
asamblea: un 60% entre los que elaboraban la memoria de actividades, y un 
65% entre los que elaboraban la memoria económica. Por áreas geográficas, 
las asociaciones que manifiestan ser más cumplidoras con estas obligaciones 
fueron las procedentes del resto de Europa, Latinoamérica y la Unión Europea, 
y las que menos, las asiáticas.  

Tabla 17. Porcentaje de asociaciones que manifiestan cumplir con determinadas obligaciones 
legales y documentales, en total y por áreas geográficas. 

Elaborar acta 
después de 

cada Asamblea 

Elaborar cada 
año la memoria 
de actividades 

Aprueban en 
Asamblea la 
memoria de 
actividades 

Elaborar cada 
año la 

memoria 
económica 

Aprueban en 
Asamblea de 
la memoria 
económica 

Área 
geográfica 

Si A 
veces 

No Si A 
veces 

No Si A 
veces 

No Si A 
veces 

No Si A 
veces 

No 

Latinoamérica 96 4 0 68 18 14 68 18 14 75 18 7 75 18 7 

África 
Subsahariana 79 14 7 64 7 29 57 7 36 64 0 36 64 0 36 

Asia 67 0 33 60 0 40 40 0 60 40 20 40 20 20 60 

Magreb 50 50  0 50 50 0 0 50 50 50 0 50 50 0 50 

Resto de 
Europa 

100 0 0 100 0 0 100 0 0 50 0 50 50 0 50 

Unión 
Europea 

83 0 17 83 17 0 50 33 17 100 0 0 66 17 17 

Promedio 86 7 7 68 14 18 60 16 24 70 11 19 65 14 21 
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Por último, se preguntó a las asociaciones si habían modificado alguna vez sus 
estatutos, renovado la junta directiva o cambiado de domicilio, y de ser así, si lo 
habían comunicado al registro correspondiente.  

Tabla 18. Porcentaje de asociaciones que han modificado sus estatutos, renovado la junta 
directiva y cambiado de domicilio social, y entidades que lo han comunicado al registro, en total 

y por áreas geográficas. 

 Porcentaje de asociaciones que han modificado / cambiado...  

Área geográfica 
Los 

estatutos 

Lo han 
comunicado 
al registro 

La junta 
directiva 

Lo han 
comunicado 
al registro 

El 
domicilio 

social 

Lo han 
comunicado 
al registro 

Latinoamérica 50 93 70 90 57 82 

Á. Subsahariana  43 83 79 82 64 44 

Asia 50 67 83 60 33 0 

Magreb 50 100 100 100 100 50 

Resto de Europa 0 -  100 100 100 100 

Unión Europea 17 100 100 80 50 33 

Media 43 88 78 89 58 63 

Disponibilidad de local y lugar habitual de reunión  

Un 33% de las asociaciones (20 entidades) manifestó alquilar un espacio como 
local de la asociación, generalmente un bajo, en el momento de realizarse la 
entrevista. Señalar que, de acuerdo a lo que manifestaron las asociaciones, es 
previsible que este porcentaje se reduzca notablemente en un futuro próximo, 
debido a las dificultades económicas que estaban atravesando estas entidades. 
Por áreas geográficas, las asociaciones que en mayor medida tenían como 
sede un local alquilado eran las procedentes del resto de Europa (el 100%), 
seguidas de las de la Unión Europea (el 50%), África Subsahariana (el 36%) y 
Latinoamérica (el 30%).  

Gráfico 5. Naturaleza de la sede social de la asociación. 

 

Diez asociaciones, un 17% del total de entidades, utilizaba como local de la 
asociación un espacio cedido por otra institución. Tres asociaciones tenían su 
sede en las instalaciones del Instituto Social Obrero (ISO), y el resto en una 
empresa, un partido político, un espacio cedido por el consulado, la sede de la 
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FEDACOD, un centro religioso, en el local de otra asociación, y en un local 
cedido por el Ayuntamiento de Valencia.  

Tabla 19. Porcentaje de asociaciones que tienen por sede social un domicilio particular, un 
local alquilado o un local cedido, en total y por área geográfica. 

    Domicilio particular Local alquilado  Local cedido 

Área geográfica nº asoc. % nº asoc. % nº asoc. % 

Latinoamérica 14 47 9 30 7 23 

Á. Subsahariana  9 64 5 36 0 0 

Asia 4 66 1 17 1 17 

Magreb 1 50 0 0 1 50 

Resto de Europa  0 0 2 100 0 0 

Unión Europea  2 33 3 50 1 17 

Total 30 50 20 33 10 17 

En la tabla siguiente se recoge la ubicación por distritos y barrios del local de 
las 30 asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia que cuentan con 
un espacio propio, ya sea alquilado o cedido por otra institución.  

Tabla 20. Ubicación de los locales de las asociaciones de inmigrantes, por distritos y barrios. 

Distrito Barrio   Asociación 

Benicalap Benicalap Hindú de Valencia. 

Benimaclet Rumiñahui Hispano Ecuatoriana. 
Benimaclet 

Cami de Vera Ucranianos Ukraina. 

Camins al Grao Aiora De Dones L´Oroneta Blanca. 

El Carme Guaraní. 

El Mercat Valenciana de Ayuda para los Países del Este (AVAPE). 

Boliviana en España sede Valencia (ASBOLES Valencia). 

Casa de Chile. 

Entreiguales Valencia. 

Ciutat Vella 

El Pilar 

Venenval Solidaria, Venezolanos en Valencia. 

El Botanic Estrella del Norte. 

ASAPECHAVAE – Asociación de Afectados por la 
enfermedad del Chagas, Voluntarios y Amigos Valencia. 

Bolivia España Unidas. La Petxina 

Búlgara Progreso. 

Extramurs 

La Roqueta De Mujeres Dominicanas (AMDO). 

Distrito Barrio   Asociación 
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Camí Real Empresa Comunitaria Asociativa de Trabajo Solidarios de 
España (EMCAT). 

L´Hort de Senabre Cultural Unión Africana (ACUA). Jesús 

La Raiosa ASKAN WI. 

L´Eixample Russafa De Inmigrantes Senegaleses de Valencia (AIS). 

Por Ti Mujer. 
Nou Moles Valenciana de Ecuatorianos para el Progreso 

Iberoamericano (AVALE).  
L´Olivereta 

Tres Forques Agrupación Ceiba. 

Marxalenes Cameruneses en Valencia (ACV). 
La Saidia 

Tormos Rumana de Valencia (AROVA). 

América, España, Solidaridad y Cooperación (AESCO). 

Casa de Uruguay en Valencia. Patraix Patraix 

De Uruguayos en la Comunidad Valenciana (ASURVAL). 

Poblats del Sud La Torre Amigos MIRA España. 

Poblats Maritims Beteró Socio Cultural Hispano Siria de la Com. Valenciana. 

Quatre Carreres Monteolivete De Mejoramiento Familiar y Bienestar Social - M.F.B. 

Los treinta locales de las asociaciones de inmigrantes (los 20 alquilados y los 
diez cedidos), se localizan en 13 distritos de la ciudad, destacando una mayor 
concentración de locales en los distritos de Ciutat Vella (20% del total) y 
Extramurs (17%). Por barrios, la mayor concentración se da en el barrio del 
Pilar (4 asociaciones; un 13% del total de entidades que cuentan con local) 
debido en parte a que en este barrio se ubica el Instituto Social Obrero que 
acoge a tres asociaciones. Otros barrios donde se ubica un mayor número de 
locales son la Petxina y Patraix (con 3 locales de asociaciones de inmigrantes 
cada uno). 

La mitad de las asociaciones, el 50% restante, no disponía de local, ya sea 
propio o cedido, y tenía como dirección social el domicilio de la persona que 
ocupaba el cargo de presidente/a. Estas asociaciones solían reunirse sobre 
todo en las instalaciones de otra organización social17 (un 35% del total), en el 
domicilio particular de una persona de la junta directiva (un 33%), y en bares y 
espacios públicos, como plazas y jardines (un 25%).  

Los recursos humanos de las asociaciones 

En apartados anteriores, se ha analizado la masa social de las asociaciones de 
inmigrantes y su junta directiva. En este apartado, se analiza otros recursos 
humanos con los que cuentan las asociaciones: personal contratado, personal 
voluntario, estudiantes en prácticas, personas becarias y personas que realizan 
trabajos en beneficio de la comunidad. 

                                                           
17 Las entidades más nombradas por las asociaciones como lugar de reunión fueron el Instituto 
Social del Trabajo (ISO), la Fundación CeiMigra, la Federación de Entidades por el 
Codesarrollo y la Cooperación Internacional (FEDACOD), los locales de otra asociación de 
inmigrantes, y –anteriormente- Fundar. 
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En primer lugar, se preguntó a las asociaciones si en el momento de realizar la 
entrevista tenían personal laboral contratado a nombre de la entidad.  Sólo un 
17% de las asociaciones, diez entidades, contestaron afirmativamente.  

Tabla 21. Asociaciones que tienen personal contratado a nombre de la asociación en el 
momento de realizar la entrevista, en total y por áreas geográficas. 

 Área geográfica 

 Total  
Latinoamérica 

África 
subsahariana  

Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

nº asoc. 10 4 1 1 0 0 4 

% asoc. 17 13 7 17 0 0 67 

 

En el momento de realizarse la entrevista, había 31 personas contratadas por 
diez asociaciones, en su mayoría mujeres (un 81% del total), con contrato 
temporal (un 97%), y por horas (un 74%). Las asociaciones de la Unión 
Europea eran las que empleaban a más personas, veintidós, todas mujeres con 
un contrato temporal por horas. En la tabla siguiente se recoge, 
porcentualmente y en valores absolutos, las personas contratadas por las 
asociaciones de inmigrantes en el momento de realizarse la entrevista, y el tipo 
de contrato, en total y por áreas geográficas. 

Tabla 22. Personas contratadas por las asociaciones en el momento de realizarse la entrevista 
y tipo de contrato, en total y por áreas geográficas. 

 
Personas 

contratadas Hombres Mujeres Jornada Duración 

Área 
geográfica 

nº % nº % nº % completa media 
jornada 

por  
horas 

indefinido temporal

Latinoamérica 7 23 4 57 3 43 50% 25% 25% 25% 75% 

Á.Subsahariana  1 3 1 100 0 0 100%       100% 

Asia 1 3 1 100 0 0 100%       100% 

Magreb 0 0                   

Resto Europa 0 0                   

Unión Europea 22 71 0 0 22 100     100%   100% 

Total 31 100 6 19 25 81 16% 10% 74% 3% 97% 

A continuación, se preguntó a las asociaciones si habían contratado servicios 
externos en el último año. El 32% de las asociaciones manifestó haber 
contratado algún servicio, principalmente de gestoría (un 40% del total de 
servicios contratados), seguido de personal para impartir formación o dar 
orientación jurídica (un 20% cada uno).  
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Tabla 23. Asociaciones que contrataron servicios en el último año, y principales servicios 
externalizados, en total y por áreas geográficas. 

Principales servicios externalizados (en %)* Asociac. 
que 

contrataron 
servicios  

Área geográfica 

nº % 
Formación 

Diseño 
proyectos 

Orientación 
jurídica Gestoría Informática 

Trabajo 
social 

Latinoamérica 12 40 21 5 16 42 11 5 

Á. Subsahariana 4 29 17 17 17 50 0 0 

Asia 2 33 0 0 33 33 33 0 

Magreb 0 0       

Resto Europa 0 0       

Unión Europea 1 17 50 0 50 0 0 0 

Total  19 32 20 7 20 40 10 3 

 *Respuesta múltiple. 

Otra información que se consideró de interés analizar en relación a los recursos 
humanos con los que cuentan las asociaciones de inmigrantes, fue la 
promoción que desde estas entidades se hace del voluntariado. Casi la mitad 
de las asociaciones manifestó haber tenido personas voluntarias –no socias- 
en el último año. El promedio de personas voluntarias por asociación fue de 
dieciocho personas, si bien hay que reseñar que una sola asociación 
latinoamericana, concretamente la delegación en Valencia de la asociación 
Amigos MIRA España, manifestó tener un número de voluntarios y voluntarias 
que igualaba al del resto de asociaciones juntas. Sin contar esta asociación, el 
promedio de personas voluntarias por asociación bajaba a ocho personas.  

Tabla 24. Asociaciones que tuvieron personas voluntarias en el último año (número y 
porcentaje; promedio y género de las personas voluntarias; porcentaje de personas voluntarias 

nacidas en España), en total y por áreas geográficas. 

Asociaciones 
con personas 
voluntarias en 

2012 

Asociaciones con 
personas 

voluntarias nacidas 
en España en 2012 

Área geográfica 

nº en % 

Promedio 
de 

personas 
voluntarias 

por 
asociación 

% 
Hombres 

% 
Mujeres 

nº en % 

Latinoamérica 13 43 29 36 64 16 54 

Á. Subsahariana  7 50 4 44 56 10 71 

Asia 2 33 2 0 100 0 0 

Magreb 1 50 20 75 25 2 100 

Resto de Europa 2 100 19 18 82 0 0 

Unión Europea 4 67 13 29 71 3 50 

Total 29 48 18 35 65 31 52 
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Las personas voluntarias procedían de la misma área geográfica que la 
asociación, y de España. Aproximadamente la mitad de las asociaciones (el 
52%) que tuvieron voluntariado el año pasado, contaron con personas 
voluntarias españolas.  

En relación a las tareas que realizaron las personas voluntarias en el último 
año, fueron muy variadas, destacando el apoyo a la organización de 
actividades y la gestión interna, proporcionar orientación jurídica y social, y la 
enseñanza de idiomas. En la tabla siguiente se detallan porcentualmente las 
diferentes tareas realizadas por las personas voluntarias en el último año, en 
total y por áreas geográficas.   

Tabla 25. Porcentualmente, principales tareas realizadas por las personas voluntarias en el 
último año,  en total y por áreas geográficas*. 

  Área geográfica 

Tareas Total Latinoamérica 
África 

subsahariana 
Asia Magreb 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

Apoyo 
actividades 
(en general) 

25 25 15 20 100 0 50 

Apoyo en la 
organización 
de eventos 

16 15 15 0 0 100 25 

Apoyo en la 
gestión 
asociativa 

16 20 23 0 0 0 0 

Orientación 
social 

14 25 8 0 0 0 0 

Enseñanza 
castellano / 
valenciano  

9 5 15 20 0 0 0 

Formación 
social/laboral 

7 5 8 20 0 0 0 

Enseñanza 
idioma de 
origen 

5 0 8 20 0 0 0 

Enseñanza 
otros idiomas  

5 0 8 20 0 0 0 

Refuerzo 
escolar 5 5 0 0 0 0 25 

 *Respuesta múltiple. 

Por otra parte, se preguntó a las asociaciones que habían tenido personas 
voluntarias en el último año, si habían elaborado y firmado un acuerdo de 
voluntariado, tal y como recoge la ley valenciana del voluntariado. 
Aproximadamente, solo una de cada cuatro asociaciones (el 28%) había 
cumplido con esta obligación. Las asociaciones que manifestaron haber 
cumplido en mayor medida fueron las latinoamericanas, aproximadamente la 
mitad de ellas (el 46%). 
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Por último, se preguntó a las asociaciones si habían recibido en alguna ocasión 
desde su creación estudiantes en prácticas, personas becadas o que realizan 
trabajos en beneficio de la comunidad (TBC). Poco más de una cuarta parte de 
las asociaciones manifestó haber recibido en alguna ocasión estudiantes en 
prácticas (el 27% del total de entidades) y personas –tanto españolas como de 
su misma procedencia- que realizaban trabajos en beneficio de la comunidad 
(el 28%). Solo dos entidades (el 3%) habían acogido a personas becadas. Por 
áreas geográficas, fueron las asociaciones latinoamericanas las que 
manifestaron haber recurrido más a estos recursos humanos, y las entidades 
del resto de Europa, las que menos.  

En relación a los y las estudiantes que habían realizado prácticas formativas en 
las asociaciones de inmigrantes entrevistadas, la mayoría (un 61%) 
correspondían a estudiantes de grado (sobretodo personas españolas de un 
grado de la rama de ciencias sociales y jurídicas, o europeas que participaban 
en el programa Leonardo). En menor medida, se trató de estudiantes de 
postgrado (el 22%), principalmente de máster en las áreas de migraciones y 
cooperación al desarrollo, y de Formación Profesional (el 17% restante) que 
cursaban ciclos formativos en secretariado e informática.  

Tabla 26. Asociaciones que han recibido estudiantes en prácticas, personas becarias y 
personas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad (TBC), en total y por áreas 

geográficas*. 

 Área geográfica 

Total 
Latinoam. 

África 
Subsahariana  

Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Estudiantes 
en practicas 

16 27 10 33 3 21 1 17 1 50 0 0 1 17 

Personas 
becarias 

2 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Personas 
que realizan 

TBC 
17 28 11 37 5 36 1 17 0 0 0 0 0 0 

  *Respuesta múltiple. 

Fuentes de financiación de las asociaciones 

Previo al análisis de las fuentes de financiación, se preguntó a las asociaciones 
si disponían de número de identificación fiscal (NIF),18 y de cuenta abierta a 
nombre de la entidad en algún banco o caja de ahorros. El 93% de las 
asociaciones manifestó disponer de NIF, y el 85% una cuenta corriente abierta 
a nombre de la entidad en una entidad financiera.  

                                                           
18 El número de identificación fiscal (NIF) se solicita en la Agencia Tributaria y es necesario 
para realizar cualquier trámite de naturaleza económica y tributaria a nombre de la asociación, 
como por ejemplo abrir una cuenta en un banco, solicitar una ayuda o subvención, figurar como 
cliente en una factura, o emitir recibos y facturas.   
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Tabla 27. Porcentaje de asociaciones que tienen número de identificación fiscal (NIF) y cuenta 
corriente abierta a nombre de la asociación, en total y por áreas geográficas. 

  Área geográfica 

 
TOTAL Latinoamérica 

África 
subsahariana  

Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

UE 

NIF 93 93 93 83 100 100 100 

Cuenta 
corriente 

85 80 93 67 100 100 100 

Para analizar las diferentes fuentes de financiación de las asociaciones, y con 
objeto de tener una perspectiva lo más amplia posible que no se limitara al 
último año en que los recursos económicos de estas entidades se habían 
reducido enormemente, se preguntó en primer lugar por las modalidades de 
financiación utilizadas en los últimos tres años. A continuación, se les pidió que 
mencionaran e intentaran cuantificar sobre el total de ingresos del ejercicio las 
fuentes de financiación tenidas en el último año. 

La vía de financiación más utilizada por las asociaciones en los últimos tres 
años fue, con diferencia, la de la aportación de las personas socias. El 82% de 
las asociaciones  manifestó haberse financiado por esta vía. Otras vías de 
financiación utilizadas fueron la organización de actividades puntuales y las 
subvenciones públicas (utilizadas por el 42% de asociaciones),  las donaciones 
(el 35%), y el cobro por la prestación de servicios a las personas usuarias de la 
entidad (el 22%). 

Tabla 28. Asociaciones que han utilizado determinadas vías de financiación en los últimos tres 
años, en total y por áreas geográficas*. 

 Total Latinoam. 
África 

Subsah. 
Asia Magreb 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

Fuentes de 
financiación 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Cuotas de las 
personas socias  

44 73 22 73 11 79 6 100 2 100 1 50 2 33 

Otras aportaciones 
de las personas 
socias 

27 45 10 33 11 79 4 67 1 50 0 0 1 17 

Donaciones 21 35 10 33 6 43 3 50 0 0 0 0 2 33 

Organización 
actividades 
puntuales  

25 42 15 50 5 36 4 67 1 50 0 0 0 0 

Prestación de 
servicios a las 
personas usuarias  

13 22 10 33 0 0 0 0 0 0 1 50 2 33 

Participación en 
actividades 
externas  

9 15 5 17 0 0 1 17 0 0 1 50 2 33 

Subvenciones 
públicas  

27 45 14 47 5 36 2 33 0 0 1 50 5 83 

Subvenciones  
privadas 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Respuesta múltiple. 
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A continuación, se analizan brevemente las diferentes vías de financiación 
utilizadas por las asociaciones de inmigrantes en los últimos tres años. En 
relación a las cuotas de las personas socias, estas han tenido principalmente 
una periodicidad mensual o anual. El 17% de las asociaciones manifestó haber 
tenido además una cuota de ingreso. Las asociaciones asiáticas y magrebíes 
fueron las que más utilizaron las cuotas como fuente de financiación (el 100% 
de ellas), y las procedentes de la Unión Europea las que menos (el 33%). El 
45% de las asociaciones manifestó haber tenido como vía de financiación 
aportaciones puntuales de sus socios y socias, generalmente de carácter 
voluntario y para cubrir gastos imprevistos –sobre todo ayuda de emergencia 
para alguna persona socia-, o para financiar actividades concretas para las que 
no se contaba con financiación suficiente. Son las asociaciones subsaharianas 
(el 79% de ellas), las que han recurrido en mayor medida a esta vía de 
financiación, basada en la solidaridad dentro del grupo.  

En relación a las donaciones, solo una tercera parte de las asociaciones 
manifestó haberse financiado por esta vía en los últimos tres años, 
principalmente a través de donaciones en especie (alimentación, mobiliario, 
equipos informáticos, ropa, material sanitario, etc.) procedentes de empresas y 
otras entidades públicas y privadas. Fueron las asociaciones asiáticas, 
subsaharianas y latinoamericanas las que más recurrieron a esta vía.  

A través de la organización de actividades (fiestas, conciertos, campeonatos, 
etc.) y la venta puntual de productos (comida, artesanías, camisetas, lotería, 
etc.), se financió el 42% de las asociaciones de inmigrantes.  

El cobro a las personas socias y usuarias por la prestación de determinados 
servicios (asesoramiento, cursos de formación, etc.) representó una vía de 
financiación para el 22% de las asociaciones, sobre todo para las procedentes 
del resto de Europa, las latinoamericanas, y las de la Unión Europea. Las 
asociaciones subsaharianas, las asiáticas y las del Magreb no se financiaron 
por esta vía en los últimos tres años.  

La participación en actividades externas (como por ejemplo jornadas, festivales 
y otros eventos) en calidad de entidades invitadas solo representó una línea de 
financiación para el 15% de las asociaciones, sobre todo para las entidades 
asiáticas y las procedentes de la Unión Europea.  

En relación a las subvenciones públicas, el 45% de las asociaciones manifestó 
haberse financiado por esta vía en los últimos tres años. El 35% de las 
asociaciones había recibido una subvención de una administración española o 
europea, generalmente vía convocatoria. Las subvenciones públicas a las que 
tuvieron acceso las asociaciones fueron concedidas principalmente por el 
Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana. Más adelante se analiza 
la participación de las asociaciones de inmigrantes en las diferentes 
convocatorias de ayudas a entidades del Ayuntamiento de Valencia. En 
relación a la Generalitat Valenciana, el 15% de las asociaciones (9 entidades) 
recibió financiación de la administración autonómica en los últimos tres años. 

Solo el 13% de las asociaciones (8 entidades) manifestó haber recibido 
financiación de una administración de su país de origen en los últimos tres 
años, porcentaje que sube hasta el 50% en el caso de las asociaciones de la 
Unión Europea (Rumanía y Bulgaria principalmente) y del resto de Europa 
(Rusia).  
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Tabla 29. Asociaciones que han recibido financiación de una determinada administración 
pública en los últimos tres años, en total y por área geográfica. 

 Administraciones españolas y europea 

 
Ayto. 

Valencia 
Diput. 

Valencia GVA 
Gobierno 
Central UE 

Univ. 
Valencia 

Gobierno 
de origen 

Área 
geográfica 

nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Latinoamérica 3 10 1 3 3 10 3 10 2 7 1 3 2 7 

África 
subsahariana 3 21 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 1 7 

Asia 1 17 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 1 17 

Magreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
Europa 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 50 

Unión 
Europea 

2 33 0 0 2 33 0 0 0 0 0 0 3 50 

Total 9 15 1 2 9 15 3 5 2 3 1 2 8 13 

En relación a las subvenciones privadas, sólo dos entidades latinoamericanas 
(el 3% del total de asociaciones) manifestaron haberse financiado por esta vía.   

Con objeto de poder valorar la importancia de las diferentes líneas de 
financiación y obtener una imagen lo más actualizada posible, se pidió a las 
asociaciones que cuantificaran porcentualmente el peso aproximado de las 
diferentes líneas de financiación en el conjunto de ingresos del último ejercicio 
económico (año 2012). Solo el 57% de las asociaciones supieron dar este dato. 
Aproximadamente, la mitad de los ingresos del año 2012 provinieron de las 
aportaciones de sus socias y socios (a través de las cuotas y las aportaciones 
puntuales), una cuarta parte de subvenciones públicas, y el resto de la 
organización de actividades, el cobro por la prestación de servicios a las 
personas usuarias de la entidad, y de donaciones. 

Gráfico 6. Peso porcentual de las diferentes líneas de financiación de las asociaciones en el 
último ejercicio (año 2012). 
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Tabla 30. Peso porcentual de las diferentes líneas de financiación de las asociaciones en el 
último ejercicio (año 2012), en total y por áreas geográficas. 

Línea financiación Total Latinoam. 
África 

subsahariana  
Asia Magreb 

Resto de 
Europa* 

Unión 
Europea 

Aportaciones de 
las personas 
socias 

46 35 54 61 60  33 

Subvenciones  27,5 30 36 7   34 

Organización de 
actividades 9,5 13 3 11 40   

Prestación de 
servicios a las 
personas usuarias 

9,1 15     33 

Donaciones 7,6 6 7 21    

Participación en 
actividades 
externas 

0,3 1      

*Las asociaciones del resto de Europa no contestaron a esta pregunta. 

Uso de las nuevas tecnologías de la información y l a comunicación. 

Todas las asociaciones entrevistadas manifestaron utilizar el correo electrónico 
para realizar gestiones propias de la entidad, aunque un 23% usaba para ello 
una dirección de correo personal.  

El 48% de las asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia 
entrevistadas disponían de web o blog propio. Por áreas geográficas, son las 
asociaciones de la Unión Europea las que más uso hacen de esta herramienta 
(un 67%), y las del África Subsahariana las que menos (un 21%). 

El 60% de las asociaciones manifestó hacer uso de las redes sociales. La red 
social más utilizada es Facebook (el 58% del total de entidades manifestó tener 
cuenta abierta a nombre de la asociación), seguida de Twiter (el 10%). Por 
áreas geográficas, fueron las asociaciones de la Unión Europea (un 83%) y 
Latinoamérica (un 77%) las que manifestaron hacer un mayor uso de las redes 
sociales, y las que menos las entidades del resto de Europa (0%), Asia (un 
33%) y África Subsahariana (un 36%).   

Solo un 15% de las asociaciones (9 entidades) manifestó disponer de 
certificado reconocido de entidad que permite, entre otras cosas, la 
comunicación telemática con la administración. Se trata de asociaciones que 
han necesitado en algún momento de esta herramienta para realizar trámites 
que solo se pueden hacer telemáticamente19. Las únicas asociaciones que 
habían hecho uso de  esta herramienta eran las latinoamericanas (el 23% de 
ellas) y las subsaharianas (el 14%). 

                                                           
19 Es el caso por ejemplo de las asociaciones que han solicitado la autorización para impartir el 
Programa Voluntario de Comprensión de la Sociedad Valenciana Escuela de Acogida, que solo 
se puede tramitar telemáticamente y para ello es necesario disponer del certificado digital de 
entidad (emitido a nombre de la asociación), o del certificado digital de persona física (emitido a 
nombre del representante legal de la asociación). Del mismo modo, algunos trámites con la 
Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social solo se pueden hacer 
telemáticamente. 
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Tabla 31. Porcentaje de asociaciones que hacen uso de determinadas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)*. 

 Web/blog Redes sociales 

 web blog total 
Utilizan 

las redes 
sociales 

Facebook Twenty Otras 

Certificado 
reconocido 
de entidad 

Latinoamérica 47 10 57 77 73 13 12 23 

África 
Subsahariana  14 7 21 36 36 0 0 14 

Asia 33 17 50 33 33 0 0 0 

Magreb 0 50 50 50 50 50 0 0 

Resto de Europa 50 0 50 0 0 0 0 0 

Unión Europea  67 0 67 83 83 0 0 0 

Promedio 38 10 48 60 58 8 6 15 

*Respuesta múltiple. 

Debilidades y fortalezas de las asociaciones 

En este apartado se refleja la percepción por parte de las asociaciones 
entrevistadas acerca de sus principales debilidades y fortalezas.  

Por orden de mayor a menor importancia, las principales debilidades  que 
indicaron las asociaciones fueron las siguientes: la insuficiencia de recursos 
económicos (señalada por el 63% de las entidades), la falta de un local (para el 
37%), el escaso conocimiento acerca de la administración pública y la baja 
interacción con ella (27%), la falta de conocimientos y habilidades en la junta 
directiva (25%), la escasa implicación de las personas socias (23%) y su 
reducido número (20%), y la escasa relación y coordinación con otras 
entidades sociales (17%).  

En la tabla siguiente se recogen las principales debilidades apuntadas por las 
asociaciones, en total y por área geográfica de procedencia.  

Tabla 32. Percepción por parte de las asociaciones de sus principales debilidades, en total y 
por áreas geográficas*. 

 Área geográfica 

 
Total 

Latinoam. 
África 

subsah.  
Asia Magreb 

Resto  
Europa 

Unión 
Europea 

Debilidades nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Insuficiencia de 
recursos 
económicos 

38 63 16 53 10 71 5 83 2 100 1 50 4 67 

Falta de un 
local 

22 37 8 27 8 57 2 33 1 50 0 0 3 50 

Escaso 
conocimiento e 
interacción con 
la AA.PP 

16 27 9 30 3 21 2 33 0 0 0 0 2 33 
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Falta de 
conocimientos y 
habilidades en 
la junta directiva 

15 25 7 23 5 36 1 17 0 0 1 50 1 17 

Escasa 
implicación de 
las personas 
socias 

14 23 7 23 4 29 0 0 1 50 0 0 2 33 

Escaso nº de 
personas socias 

12 20 6 20 1 7 2 33 1 50 1 50 1 17 

Escasa relación 
y coordinación 
con otras 
entidades 
sociales 

10 17 5 17 2 14 1 17 0 0 0 0 2 33 

Escasa 
implicación de 
la junta directiva 

5 8 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
debilidades 

4 7 3 10 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Respuesta múltiple. 

Las principales fortalezas  que identificaron las asociaciones fueron el 
reconocimiento de la entidad entre el colectivo inmigrante (para el 34% de las 
asociaciones entrevistadas), la buena relación y el grado de interacción con 
otras organizaciones sociales (para un 34%), la elevada participación de las 
personas socias (32%), la implicación (29%) y capacidad de gestión (20%) de 
la junta directiva, y la disponibilidad de un local (25%). En menor medida se 
identificaron otras fortalezas como la común procedencia geográfica o étnica de 
las personas socias, el elevado poder de convocatoria y la buena relación e 
interacción con las administraciones públicas (cada una ellas para un 17% de 
las asociaciones), el volumen de su masa social (15%) y la proximidad entre los 
lugares de residencia de las personas socias (8%). A continuación se recogen 
las principales fortalezas identificadas por las asociaciones, distribuidas por 
áreas geográficas. 

Tabla 33. Percepción por parte de las asociaciones de sus principales fortalezas, en total y por 
áreas geográficas*. 

 Área geográfica 

 
Total 

Latinoam. África 
subsah.  

Asia Magreb Resto  
Europa 

Unión 
Europea 

Fortalezas nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Reconocimiento 
entre el colectivo 

20 34 12 40 1 7 3 60 2 100 0 0 2 33 

Buena relación y 
colaboración con 
otras entidades 
sociales 

20 34 14 47 1 7 1 20 1 50 1 50 2 33 

Elevada 
participación de 
las personas 
socias 

19 32 9 30 5 36 2 40 0 0 1 50 2 33 

Elevada 
implicación de la 
junta directiva 

17 29 8 27 2 14 3 60 1 50 0 0 3 50 
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La disponibilidad 
de local 

15 25 8 27 2 14 2 40 0 0 2 100 1 17 

La capacidad de 
gestión de la 
junta directiva 

12 20 7 23 2 14 0 0 1 50 0 0 2 33 

La procedencia 
geográfica ó 
étnica común de 
las personas 
socias 

10 17 3 10 2 14 3 60 1 50 0 0 1 17 

Elevado poder 
de convocatoria 

10 17 3 10 4 29 2 40 0 0 0 0 1 17 

La buena 
interlocución con 
las AA.PP 

10 17 6 20 2 14 1 20 1 50 0 0 0 0 

Importante nº de 
personas socias 

9 15 4 13 1 7 0 0 1 50 1 50 2 33 

La proximidad de 
los lugares de 
residencia de las 
personas socias 

5 8 3 10 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 

El buen servicio 
que se presta 
(calidad de la 
atención y 
disponibilidad 
horaria) 

3 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

La solidaridad  3 5 1 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ser referencia y 
punto de 
encuentro para 
el colectivo 

2 3 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

La experiencia 
acumulada 

2 3 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

La fidelidad de 
las personas 
socias 

2 3 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras fortalezas 4 7 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 

*Respuesta múltiple. 

IV.3 Objetivos y actividades de las asociaciones de  inmigrantes. 

En este bloque se analizan los objetivos de las asociaciones de inmigrantes 
entrevistadas, así como las actividades que realizan para alcanzarlos.  

Los objetivos 

Se pidió a las asociaciones que mencionaran únicamente los objetivos en los 
que estaban trabajando en el momento de realizarse la entrevista, o en los que 
deseaban trabajar en un futuro próximo. El objetivo que compartía un mayor 
número de asociaciones era la integración social del colectivo inmigrante 
(ayuda de primera necesidad, acceso a los servicios sociales básicos, 
extranjería, aprendizaje del castellano y valenciano, etc.). Un 87% de las 
entidades manifestó estar trabajando en este objetivo en el momento de 
realizarse la entrevista. El segundo objetivo más nombrado por las entidades 
de inmigrantes fue la promoción de la cultura de origen (idioma, tradiciones, 
valores, música y danza, etc.), que compartía el 67% de las asociaciones. El 
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55% de las entidades mencionó como objetivo la integración laboral del 
colectivo inmigrante, y un 42% el desarrollo de sus lugares de origen, aunque 
como se analiza en detalle más adelante, pocas eran las asociaciones que 
habían podido realizar actividades con este fin. El 38% de las entidades 
entrevistadas manifestó tener entre sus objetivos la promoción de la 
interculturalidad y la sensibilización en destino acerca del fenómeno migratorio, 
y un 20% promover y facilitar una migración y/o un retorno que atienda los 
intereses de las personas migrantes (incidencia política, sensibilización y 
orientación en origen, facilitar el retorno y la reinserción, etc.).  

Tabla 34. Objetivos de las asociaciones de inmigrantes, en total y por áreas geográficas*. 

 % de asociaciones que tienen entre sus objetivos... 

Objetivos Total Latinoam. 
África 

Subsahariana Asia Magreb 
Resto de 
Europa UE 

La integración social 87 87 93 83 100 100 67 

La promoción de la 
cultura de origen 

67 50 79 83 50 100 100 

La integración laboral 55 67 36 50 50 50 50 

El desarrollo de los 
lugares de origen 

42 47 71 0 50 0 0 

La promoción de la 
interculturalidad y 
sensibilización en 
destino 

38 30 64 33 50 50 17 

Promover una 
migración y/o un 
retorno que atienda los 
intereses de las 
personas migrantes 

20 33 7 0 50 0 0 

*Respuesta múltiple 

La integración social es, con diferencia, el objetivo más compartido por las 
asociaciones de inmigrantes entrevistadas, independientemente del área 
geográfica de procedencia, a excepción de las asociaciones de la Unión 
Europea en las que la promoción de la cultura de origen tiene mayor peso. 
Hecho lógico si tenemos en cuenta que por su condición de comunitarios tienen 
mayor facilidad para acceder a la residencia, el empleo y los servicios básicos. 
La promoción de la cultura de origen es también un objetivo muy compartido 
entre las asociaciones del resto de Europa (el 100%), las asiáticas (un 83%) y 
las subsaharianas (un 79%). Las asociaciones que –porcentualmente- más 
interés muestran por la integración laboral son la latinoamericanas (un 67%). El 
asociacionismo subsahariano es el que, proporcionalmente, mayor interés 
muestra por la promoción de la interculturalidad  (el 64%) y el desarrollo de sus 
lugares de origen (un 71%), objetivo este último que no despierta interés entre 
el asociacionismo procedente de la Unión Europa, del resto de Europa y el 
continente asiático. La promoción de una migración y/o retorno que atienda los 
intereses de las personas inmigrantes es un objetivo destacado entre el 
asociacionismo magrebí (50%) y, en menor medida, el latinoamericano (33%). 

Por último, se preguntó a las asociaciones si habían cambiado sus prioridades 
en los últimos dos años, periodo en el cual los efectos de la crisis económica se 
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habían hecho más patentes. La cuarta parte de las asociaciones manifestó que 
sí habían cambiado sus prioridades, de tal forma que estaban atendiendo 
nuevas u olvidadas necesidades del colectivo inmigrante, como es por ejemplo 
cubrir necesidades básicas, sobre todo la alimentación, o facilitar el retorno.  

Las actividades 

Con objeto de tener una visión actualizada de la actividad asociativa, se pidió a 
las entidades que mencionaran únicamente las actividades que realizaban con 
cierta regularidad, al menos una vez en el último año.  

Las actividades relacionadas con la promoción de la cultura de origen, y la 
integración social y laboral del colectivo inmigrante fueron las que manifestaron 
realizar un mayor número de asociaciones. Efectivamente, el 68% de las 
asociaciones entrevistadas manifestó realizar actividades culturales, 
principalmente relacionadas con la danza y la celebración de fiestas y 
tradiciones propias. Las asociaciones asiáticas y subsaharianas fueron las que 
–proporcionalmente- manifestaron realizar más este tipo de actividades. El 12% 
de las asociaciones, en concreto las entidades asiáticas y latinoamericanas, 
manifestaron realizar actividades religiosas. 

En relación a la integración social, la mitad de las asociaciones manifestó 
prestar con regularidad orientación social, sobre todo relacionada con el acceso 
a los servicios básicos, y orientación jurídica en temas de extranjería y de 
defensa de los derechos sociales y laborales. El asociacionismo asiático, el 
subsahariano y el procedente de la Unión Europea es el que manifestó realizar 
este tipo de actividades en menor medida. El 38% de las asociaciones 
entregaba ayuda de primera necesidad, principalmente alimentos (el 43% de 
las ayudas eran de esta naturaleza), además de ropa (23%), alojamiento (10%) 
y medicinas (3%). El asociacionismo subsahariano fue el que –
proporcionalmente- manifestó realizar en mayor medida este tipo de 
actividades (un 57% del total). El 27% de las entidades manifestó prestar 
atención psico-social, y un 5% atención sanitaria. 

El 45% de las asociaciones manifestó impartir cursos de formación con 
regularidad, dirigidos principalmente a la integración social y laboral de las 
personas inmigradas y, en menor medida, a preservar la cultura de origen. 
Aproximadamente, la mitad de los cursos que impartían eran de idiomas: 
castellano (en menor medida20), valenciano (impartido sobre todo por 
asociaciones latinoamericanas), el idioma de origen (árabe, coreano, polaco, 
búlgaro, rumano y ruso), además del inglés y el francés (por asociaciones 
latinoamericanas y subsaharianas principalmente). Otros cursos que imparten 
son de formación laboral (un 15%), ofimática (un 12%) y Escuelas de Acogida 
(6%). En menor medida, las entidades manifestaron impartir cursos sobre la 
cultura y la historia del país de origen (únicamente entidades subsaharianas y 
asiáticas), así como talleres sobre habilidades sociales, salud y violencia de 
género (entidades latinoamericanas). El 30% de las asociaciones de 
inmigrantes entrevistadas manifestó realizar orientación laboral. 

En relación a la promoción de la interculturalidad, el 20% de las asociaciones 
de inmigrantes (entidades subsaharianas y magrebíes principalmente) 

                                                           
20 En la ciudad de Valencia los cursos de formación en castellano son ofertados principalmente 
por las ONGs de ayuda al inmigrante, y muy poco por las propias asociaciones de inmigrantes. 
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manifestó realizar con regularidad actividades específicas de sensibilización 
sobre el fenómeno migratorio y la diversidad cultural (charlas, jornadas, 
exposiciones, etc.), dirigidas a la sociedad valenciana en su conjunto. En 
relación a este mismo objetivo, comentar que buena parte de las asociaciones 
que realizaban actividades culturales manifestó hacerlo no solo para preservar 
la cultura de origen, sino también para promover la interculturalidad.  

En relación al ciclo migratorio, el 13% de las asociaciones manifestó realizar 
actividades de sensibilización en origen acerca de la realidad de la migración, y 
un 10% facilitaba además información y orientación a potenciales emigrantes. 
Un 18% realizaba actividades de información, orientación y/o de apoyo al 
retorno y la reintegración en el país de origen. Fueron, con diferencia, las 
asociaciones latinoamericanas y magrebíes las que manifestaron realizar en 
mayor medida estas actividades relacionadas con la migración y el retorno. 

En relación al desarrollo del país de origen, el 18% de las asociaciones (todas 
ellas latinoamericanas y subsaharianas) manifestó realizar iniciativas de 
desarrollo local, que son objeto de análisis en el último bloque de esta 
investigación. El 12% de las entidades (asiáticas y subsaharianas 
principalmente) manifestó realizar envíos de ayuda humanitaria a su país de 
origen con cierta regularidad, y un 10% de las asociaciones facilitaba 
inversiones a pymes españolas y promovía relaciones comerciales con el país 
de origen. 

Y en relación al conjunto de objetivos señalados anteriormente, solo el 18% de 
las asociaciones (principalmente entidades magrebíes y latinoamericanas) 
manifestó realizar actividades específicas de reivindicación de derechos y de 
incidencia política, dirigidas a los diferentes niveles de gobierno y otras 
instancias de poder, en destino y sus lugares de origen. Más adelante se 
analiza con un poco más de detalle la participación política de las asociaciones 
de inmigrantes.   

En la tabla siguiente se recoge la relación de actividades que las asociaciones 
de inmigrantes entrevistadas manifestaron realizar con regularidad, en total y 
por áreas geográficas de procedencia de las entidades. 

Tabla 35. Actividades que realizan las asociaciones de inmigrantes, en total y por áreas 
geográficas. 

 % de asociaciones que manifiesta realizar con regu laridad…  

 

Nº 
asoc.  

Total  Latinoam.  África 
Subsah.  Asia Magreb Resto de 

Europa  UE 

Actividades culturales 
y de ocio  41 68 60 79 100 50 50 67 

Orientación social  31 52 63 29 50 100 100 17 

Orientación jurídica  30 50 60 29 33 100 50 50 

Cursos de formación  27 45 53 36 17 0 50 67 

Ayuda de primera 
necesidad 23 38 37 57 50 0 0 17 

Orientación laboral 18 30 43 0 0 50 0 67 

Atención psico-social 16 27 40 7 0 0 50 33 
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Actividades de 
sensibilización sobre 
migración y 
diversidad cultural 

12 20 13 36 0 50 0 33 

Actividades de 
reivindicación e 
incidencia política 

11 18 27 7 0 100 0 0 

Apoyo al retorno y la 
reintegración en 
origen 

11 18 27 7 0 50 0 17 

Iniciativas de 
desarrollo local en 
origen (educación, 
salud, etc.)  

11 18 23 29 0 0 0 0 

Sensibilización en 
origen en relación a la 
realidad de la 
migración 

8 13 23 0 0 50 0 0 

Actividades religiosas 7 12 13 0 50 0 0 0 

Información y 
orientación en origen 
acerca del proyecto 
migratorio 

6 10 17 0 0 50 0 0 

Facilitar inversiones 
privadas españolas en 
origen 

6 10 10 14 0 50 0 0 

Envío de ayuda 
humanitaria y de 
emergencia 

5 8 7 21 0 0 0 0 

Otras (indicar) 5 8 10 7 0 50 0 0 

Repatriación de 
cadáveres 4 7 3 0 33 50 0 0 

Sensibilización y 
educación al 
desarrollo en destino 

4 7 13 0 0 0 0 0 

Atención sanitaria 3 5 10 0 0 0 0 0 

Gestión colectiva del 
envío de remesas 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV.4 Proyección y relaciones externas. 

En este bloque se analiza, desde una perspectiva transnacional, los niveles de 
relación de las asociaciones de inmigrantes entre sí, con otras organizaciones 
sociales y entidades privadas, así como con las diferentes administraciones 
públicas de los países de origen y de destino. Este análisis incluye también la 
participación de las asociaciones de inmigrantes en organizaciones de segundo 
nivel (coordinadoras, federaciones, plataformas, etc.), así como en los 
diferentes espacios de participación reglada promovidos por las 
administraciones públicas. La relación con el Ayuntamiento de Valencia se 
analiza con mayor profundidad en el bloque siguiente. 

Relación con otras asociaciones de inmigrantes 

En primer lugar se preguntó a las asociaciones de inmigrantes por la 
regularidad de la relación con otras entidades de inmigrantes. Por relación se 
consideró cualquier tipo de contacto con otra entidad, como por ejemplo el 



42 

envío de un simple e-mail. El 58% de las asociaciones entrevistadas manifestó 
mantener más de cinco contactos al mes con una o más entidades de 
inmigrantes. El 22% de las entidades declaró mantener entre dos y cinco 
contactos al mes, y otro 22% uno o ningún contacto al mes. Fueron las 
asociaciones magrebíes y latinoamericanas las que manifestaron mantener 
contactos con otras entidades de inmigrantes con mayor regularidad, y las 
asiáticas las que menos. 

Tabla 36. Asociaciones que mantienen relación con otras entidades de inmigrantes, por nivel 
de relación, en total y por áreas geográficas. 

Regular  
(> 5 contactos al 

mes) 

Puntual  
(entre 2 y 5 

contactos al mes) 

Ocasional  
(< 2 contactos al 

mes) Área geográfica 

nº en % nº en % nº en % 

Latinoamérica 22 73 2 7 6 20 

África Subsahariana  5 36 8 57 1 7 

Asia 2 33 0 0 4 67 

Magreb 2 100 0 0 0 0 

Resto de Europa 1 50 1 50 0 0 

Unión Europea 3 50 1 17 2 33 

Total 35 58 12 20 13 22 

Al 58% de asociaciones (35 entidades) que manifestaron mantener un contacto 
regular con otras entidades de inmigrantes (más de 5 contactos al mes), se les 
preguntó a continuación por el número de asociaciones con las que mantenía 
este nivel de relación. El 40% de asociaciones manifestaron mantener un 
contacto regular con entre cuatro y ocho entidades de inmigrantes, un 31% con 
entre una y tres entidades, y un 29% con más de ocho entidades. Por áreas 
geográficas, fue el asociacionismo latinoamericano el que manifestó mantener 
relación regular con un mayor número de entidades de inmigrantes: el 36% de 
las entidades latinoamericanas que dijeron mantener una relación regular, lo 
hacían con entre cuatro y ocho entidades, y otro 36% con más de ocho 
asociaciones. Por el contrario, fueron el asociacionismo procedente del resto 
de Europa y el asiático los que manifestaron tener un círculo reducido de 
entidades de inmigrantes con las que se relacionaban de manera regular. 

Tabla 37. Porcentaje de asociaciones que mantienen una relación regular con un determinado 
número de entidades de inmigrantes, en total y por áreas geográficas. 

 
nº de asociaciones con las que se 

mantiene una relación regular 

Área geográfica entre 1 y 3  entre 4 y 8 más de 8 

Latinoamérica 27 36 36 

África Subsahariana  60 40 0 

Asia 50 0 50 

Magreb 0 50 50 
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Resto de Europa 100 0 0 

Unión Europea 0 100 0 

Total 31 40 29 

A continuación se preguntó a todas las asociaciones por los motivos por lo que 
se relacionaban con otras entidades de inmigrantes. Los motivos que señalaron 
un mayor número de entidades fueron: el intercambio de información de interés 
(el 81% de las entidades se relacionaban por este motivo), la organización 
conjunta de actividades (el 69%) y, en menor medida, la derivación de 
personas usuarias (41%) y la invitación a sus propias actividades (28%). 

Tabla 38. Porcentaje de asociaciones que se relacionan con otras entidades de inmigrantes por 
un determinado motivo, en total y por áreas geográficas. 

Área geográfica 
Intercambio 

de 
información 

Derivación de 
personas 
usuarias 

Organización 
conjunta de 
actividades 

Invitación a 
actividades 

propias 

Otros 
motivos 

Latinoamérica 83 59 79 21 3 

Á. Subsahariana  58 0 33 67 8 

Asia 100 25 50 25 0 

Magreb 100 0 100 0 0 

Resto de Europa 100 0 100 0 0 

Unión Europea 100 80 80 0 0 

Total 81 41 69 28 4 

 

Por último, se preguntó a las asociaciones si pertenecían a alguna organización 
de segundo grado formada exclusivamente por entidades de inmigrantes. 
Aproximadamente una de cada cuatro asociaciones contestaron 
afirmativamente, todas ellas procedentes de Latinoamérica, África 
Subsahariana y el resto de Europa.   

Tabla 39. Asociaciones que pertenecen a una organización de segundo grado formada 
íntegramente por entidades de inmigrantes, en total y por área geográfica. 

 Total Latinoamérica 
África 

subsahariana 
Asia Magreb 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

nº 
asoc. 

16 10 5 0 0 1 0 

en % 27 33 36 0 0 50 0 

En total se mencionaron 13 organizaciones de segundo grado. La mayoría eran 
de ámbito nacional (el 62% de las plataformas), y agrupaban a asociaciones 
procedentes de un determinado país de origen, principalmente de 
Latinoamérica (46%) y África Subsahariana (38%).  
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Tabla 40. Organizaciones de segundo grado formadas íntegramente por entidades de personas 
inmigradas de la que forman parte las asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia.   

Federación / plataforma Ámbito 
nº asociaciones de la 
ciudad de Valencia 

que pertenecen a ella 

Federación de las asociaciones y organizaciones 
sociales senegalesas en España (FASOSE) 

Nacional 1 

Federación de asociaciones de angoleños en el 
Reino de España – Palanca Negra 

Nacional 1 

Alto Consejo de los Malienses en España Nacional 1 

Asociación de Nigerianos en la Comunidad 
Valenciana  Autonómico 7 

Federation of Nigerian Communities in Spain  Nacional 7 

Federación de Asociaciones de Ukranianos en 
España 

Nacional 1 

Federación de Asociaciones de Colombianos en la 
Comunidad Valenciana (FEDASCO-CV)  

Autonómico 1 

Federación de Asociaciones de Colombianos en 
España (FEDASCOE),  

Nacional 3 

Federación Mundial de Instituciones Peruanas 
(FEMIP) 

Todo el 
mundo 1 

Federación de Asociaciones Bolivianas para el 
Codesarrollo y la Cooperación Internacional 
(FEBOLCCI) 

Autonómico 2 

Federación de Asociaciones Argentinas en España y 
Europa (FEDEAR) 

Nacional / 
Europeo 

1 

Federación de Asociaciones Chilenas en España 
(FEDACHES) 

Nacional 1 

Plataforma de la Inmigración - Valencia Local 3 

 

Relación con otras organizaciones sociales y entida des privadas 

En este apartado se analiza la relación de las asociaciones de inmigrantes con 
otras organizaciones sociales y entidades privadas como ONG de apoyo al 
inmigrante, ONGD, sindicatos, asociaciones de vecinos y vecinas, colegios y 
AMPAS, asociaciones culturales, entidades religiosas y otras.  Es con 
diferencia con las organizaciones no gubernamentales (ONG) de apoyo al 
inmigrante de la ciudad de Valencia con las que manifestaron mantener 
relación un mayor número de asociaciones de inmigrantes (el 91%), ya fuera 
de manera regular (para el 53% de las entidades de inmigrantes) o puntual 
(para el 38%). Un segundo grupo de entidades de relación lo constituían los 
sindicatos, las asociaciones culturales  y las entidades religiosas (parroquias y 
mezquitas principalmente), con las que aproximadamente la mitad de las 
asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia manifestaron mantener 
relación, sobre todo de carácter puntual. Un tercer grupo de relación lo 
representaban las ONGD, las asociaciones de vecinas y vecinos, los colegios y 
sus AMPAS, con los que mantenían relación poco más de la tercera parte de 
las entidades de inmigrantes, también de carácter puntual. 
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Tabla 41. Asociaciones que mantienen relación con otras entidades sociales y privadas, en 
total y por regularidad de la relación. 

 
Asociaciones que han mantenido relación 
con otras entidades sociales y privadas 

 
Regular  

(más de 12 
veces/año) 

Puntual 
(menos de 12 
veces al año) 

Total relación 

Nunca han 
mantenido 

relación 

Tipo de entidad nº % nº % nº % nº % 

ONG apoyo al inmigrante 32 53 23 39 55 92 5 8 

ONGD 6 10 18 30 24 40 36 60 

Sindicatos 11 18 18 30 29 48 31 52 

Asociaciones vecinales 7 12 15 25 22 37 38 63 

Colegios / AMPAS 4 7 13 22 17 29 43 71 

Asociaciones culturales 7 12 25 42 32 54 28 46 

Entidades religiosas 11 18 19 32 30 50 30 50 

Otras 2 3 6 10 8 13 52 87 

Por áreas geográficas, fueron las asociaciones latinoamericanas las que 
porcentualmente manifestaron tener mayor relación con buena parte de las 
entidades analizadas. Destaca el elevado porcentaje de entidades 
latinoamericanas que manifestó mantener una relación regular con las ONG 
pro-inmigrantes (el 63% de las asociaciones latinoamericanas) y los sindicatos 
(un 27%). Por el contrario, las asociaciones subsaharianas y asiáticas fueron 
las que manifestaron mantener menos relación con el conjunto de  instituciones 
analizadas. Las asociaciones magrebíes destacan sobre el resto de entidades 
de inmigrantes por tener una mayor relación con sindicatos y entidades 
religiosas. Las asociaciones del resto de Europa sin embargo tienen más 
relación con entidades culturales. Por último, las asociaciones de la Unión 
Europea destacan por tener un nivel de relación más alto que la media con 
asociaciones vecinales, asociaciones culturales, colegios y AMPAS. 

A continuación, y con objeto de valorar el nivel de colaboración en el momento 
de realizarse la entrevista, se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si 
habían participado en alguna actividad organizada por una de las entidades 
analizadas, u organizado una actividad conjuntamente con alguna de ellas, 
durante los primeros seis meses del año 2013. La mitad de las asociaciones de 
inmigrantes manifestó haber tenido este tipo de relación con ONG de apoyo al 
inmigrante durante los primeros seis meses del año 2013. Sin embargo, este 
tipo de sinergias había sido muy escaso con el resto de entidades analizadas, 
como se refleja en la siguiente tabla. 
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Tabla 42. Porcentaje de asociaciones que han participado u organizado conjuntamente una 
actividad con otras organizaciones sociales y entidades privadas, durante el primer semestre 

del año 2013. 

Tipo entidad 

Participado en una 
actividad o iniciativa 
organizada por una 
de estas entidades 

Organizado una 
actividad 

conjuntamente con 
alguna de estas 

entidades 

Las 
dos 

cosas 

Ninguna 
de las 
dos  

ONGs de apoyo al inmigrante 27 8 15 50 

ONGD 10 2 5 83 

Sindicatos 8 5 7 80 

Asociaciones vecinales 7 2 0 91 

Colegios / AMPAS 8 2 0 90 

Asociaciones culturales 7 2 0 91 

Entidades religiosas 8 5 13 73 

Otras  0 7 2 91 

Seguidamente, y con objeto de profundizar en el análisis de la relación de 
colaboración que mantenían las asociaciones de inmigrantes con otras 
entidades, y de manera especial, con las entidades sociales que trabajaban en 
inmigración y el conjunto de la acción social y la cooperación al desarrollo, se 
les preguntó por su pertenencia a organizaciones sociales de segundo grado. 
El 52% de las asociaciones (31 entidades) manifestó pertenecer a alguna de 
estas plataformas. Fueron las asociaciones magrebíes (el 100% de ellas) y las 
latinoamericanas (un 67%) las que, proporcionalmente, manifestaron participar 
más en estas organizaciones de segundo grado. Las asociaciones 
subsaharianas, por el contrario, fueron las que menos, concretamente la quinta 
parte de ellas.  

Tabla 43. Asociaciones que pertenecen a una organización de segundo grado del campo de la 
inmigración y la acción social, en total y por áreas geográficas. 

 Total Latinoamérica 
África 

Subsahariana  Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea  

nº asoc. 31 20 3 2 2 1 3 

en % 52 67 21 33 100 50 50 

La organización de segundo grado a la que manifestó pertenecer un mayor 
número de asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia fue la 
Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional 
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(FEDACOD), de la que forman parte el 32% de las asociaciones de inmigrantes 
entrevistadas (19 entidades), en su mayoría asociaciones latinoamericanas. En 
menor medida, las asociaciones de inmigrantes indicaron pertenecer a cinco 
organizaciones de segundo grado que trabajan específicamente en el ámbito 
de la inmigración: la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes (de 
la que forman parte el 12% de las asociaciones de inmigrantes entrevistadas; 7 
entidades), la Plataforma por el Cierre de los Centros de Internamiento de 
Extranjeros (el 10% de entidades; 6 asociaciones), el Foro Alternativo de la 
Inmigración (el 7%; 4 entidades), el Observatorio del Derecho Universal a la 
Salud – ODUSALUD (el 7%; 4 entidades) y la Red de apoyo a la mujer 
inmigrante víctima de la violencia de género (el 7%; 4 entidades).  En la tabla 
siguiente se recogen las diferentes federaciones y plataformas de las que las 
asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia entrevistadas 
manifestaron formar parte.    

Tabla 44. Asociaciones que pertenecen a determinadas organizaciones de segundo grado del 
campo de la inmigración y la acción social, en total y por área geográfica. 

nº de asociaciones que pertenecen 
Organización de segundo 

grado 

% de asoc. 
que 

pertenecen Latinoam. 
A. 

Subsah. Asia Magreb 
Resto de 
Europa UE 

Federación de Entidades 
por el Codesarrollo y la 
Cooperación Internacional 
(FEDACOD) 

32 13 1 2   1   2 

Mesa de Entidades de 
Solidaridad con los 
Inmigrantes 

12 4 1     1 1 

Plataforma por el Cierre de 
los Centros de 
Internamiento de 
Extranjeros (CIE’s).   

10 4 1   1     

Foro Alternativo de la 
Inmigración 7 2    2     

Observatorio del Derecho 
Universal a la Salud de la 
Comunidad Valenciana 
(ODUSALUD) 

7 3 1         

Red de apoyo a la mujer 
inmigrante víctima de la 
violencia de género 
(AMINVI).  

7 3         1 

Plataforma de Voluntariado 
Social de la Comunidad 
Valenciana (PVSCV). 

5 2 1         

Coordinadora de ONGD de 
la Comunitat Valenciana 3 2           

Plataforma Salvemos la 
Hospitalidad 2 1           

Plataforma Estatal de 
Derechos Humanos 2 1           

Xarxa contra la pobreza 2 1           

Coordinación Valenciana de 
Solidaridad con Colombia 2 1           
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A continuación se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si habían tenido 
relación con los nuevos movimientos y plataformas sociales: el Movimiento 
15M, la plataforma de afectados por las hipotecas (PAH), Stop Desahucios, y 
otros. El 12% de las asociaciones entrevistadas manifestó haber tenido 
contacto con alguno de estos movimientos. Las asociaciones latinoamericanas 
fueron las únicas que manifestaron haber tenido relación con el Movimiento 
15M (3 asociaciones; el 10% de las entidades entrevistadas) y la plataforma de 
afectados por las hipotecas (4 asociaciones; el 13%). Con Stop Desahucios 
había tenido relación una asociación de ucranianos y cuatro latinoamericanas 
(el 13%). 

Por último, y con objeto de valorar una parte de los vínculos transnacionales de 
las asociaciones de inmigrantes, se les preguntó si mantenían relación con 
instituciones privadas del país de origen. El 45% de las entidades entrevistadas 
manifestó mantener relación con -al menos- una entidad privada en origen. Por 
áreas geográficas, fueron las asociaciones procedentes de la Unión Europea 
las que, proporcionalmente, más manifestaron mantener relación con alguna 
institución privada de su país de origen, concretamente el 83% de ellas. Por el 
contrario, solo un 17% de las asociaciones asiáticas mantenía algún tipo de 
relación con estas instituciones. 

Tabla 45. Asociaciones que mantienen relación con entidades privadas de su país de origen, 
en total y por áreas geográficas. 

 Total Latinoamérica 
África 

subsahariana 
Asia Magreb 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

nº asoc. 27 13 6 1 1 1 5 

en % 45 43 43 17 50 50 83 

El 70% de las entidades privadas del país de origen con las que manifestaron 
mantener relación las asociaciones de inmigrantes, son ONG de acción social. 
El resto son entidades culturales (un 20%) y, en menor medida, centros 
educativos y empresas. Por ámbito geográfico, destaca el hecho de que todas 
las instituciones privadas con las que mantienen relación las asociaciones 
procedentes de la Unión Europea son entidades culturales.  

Relación con entidades públicas 

En este bloque se analiza la relación que mantienen las asociaciones de 
inmigrantes de la ciudad de Valencia con las diferentes administraciones 
públicas españolas y de sus países de origen. Ya se abordó en parte esta 
relación en el bloque IV.2 al analizar las fuentes externas de financiación de las 
entidades de inmigrantes, en concreto las procedentes de subvenciones 
públicas. La relación específica de las asociaciones de inmigrantes con el 
Ayuntamiento de Valencia se analiza de manera específica en el bloque 
siguiente.  

En primer lugar se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si estaban 
inscritas en algún registro público en España, además del Registro de 
Asociaciones correspondiente donde inscribieron su constitución. Las 
asociaciones de inmigrantes manifestaron estar inscritas en pocos registros 
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públicos. Solamente el 53% de las asociaciones estaban inscritas en un 
registro público distinto al Registro de Asociaciones. Por áreas geográficas, han 
sido las asociaciones latinoamericanas las más propensas a inscribirse en 
otros registros, y las asociaciones magrebíes y asiáticas, las que menos. 

Tabla 46. Asociaciones que están inscritas en un registro público (además del Registro de 
Asociaciones), en total y por áreas geográficas. 

 
Total Latinoamérica 

África 
subsahariana 

Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

nº asoc. 32 19 7 2 0 1 3 

en % 53 63 50 33 0 50 50 

Los registros públicos en los que manifestaron estar inscritas un mayor número 
de asociaciones de inmigrantes son el Registro de Agentes de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana dependiente de la 
Conselleria de Bienestar Social (el 30% del total de asociaciones entrevistadas 
manifestó estar inscrita en este registro), y el Registro de Entidades de 
Voluntariado de la Comunitat Valenciana dependiente de la Conselleria de 
Gobernación y Justicia (el 27% de las entidades). Le sigue en importancia el 
Registro Municipal de Entidades Vecinales del Ayuntamiento de Valencia en el 
que, a fecha de febrero de 2013, se verificó que estaban inscritas el 20% de las 
asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia (doce entidades).  

Tabla 47. Asociaciones inscritas en determinados registros públicos, en total y por áreas 
geográficas. 

 Total Latinoam. Á. 
Subsah. 

Asia Magreb Resto 
Europa 

Unión 
Europea 

Registros nº % nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Registro Municipal de 
Entidades Vecinales 
del Ayto. Valencia 

12 20 6 20 3 21 1 17 0 0 1 50 1 17 

Registro de los titulares 
de actividades de 
acción social de la 
Com. Valenciana 

9 15 5 17 3 21 0 0 0 0 0 0 1 17 

Registro de Entidades 
de Voluntariado de la 
Com. Valenciana 

16 27 9 30 4 29 1 17 0 0 0 0 2 33 

Registro de Agentes de 
la Cooperación 
Internacional al 
Desarrollo de la Com. 
Valenciana 

18 30 12 40 5 36 0 0 0 0 0 0 1 17 

Registro de 
Participación 
Ciudadana de la Com. 
Valenciana 

5 8 3 10 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

Registro de ONGD de 
la AECID 

10 17 9 30 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Censo de asociaciones 
de estudiantes de la  
Univ. de Valencia 

1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A continuación, se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si estaban 
inscritas en algún registro de entidades de emigrantes promovido por su país 
de origen, ya sea desde el consulado o la embajada en España, o desde el 
Ministerio que tenga las competencias en materia de emigración. El 40% de las 
asociaciones manifestó estar inscritas en un registro de esta naturaleza.  

Tabla 48. Asociaciones inscritas en un registro público promovido por el país de origen, en total 
y por áreas geográficas. 

 
Total Latinoamérica 

África 
subsahariana 

Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

nº asoc. 24 9 9 2 1 1 2 

en % 40 30 64 33 50 50 33 

Por último, se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si participaban en 
algún espacio reglado de consulta en el ámbito de la inmigración y la acción 
social promovido por las administraciones españolas y las administraciones del 
país de origen. El 23% de las asociaciones entrevistadas manifestó participar 
en espacios de participación promovidos por las administraciones españolas 
(local, autonómica y estatal).  

Tabla 49. Asociaciones que forman parte de espacios de diálogo y consulta en el ámbito de la 
inmigración y la participación social promovidos por las administraciones españolas, en total y 

por áreas geográficas. 

 
Total Latinoamérica 

África 
subsahariana 

Asia Magreb 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

nº asoc. 14 8 2 0 1 1 2 

en % 23 27 14 0 50 50 33 

Fue el Foro Valenciano de la Inmigración, espacio promovido por la Generalitat 
Valenciana, el espacio de consulta al que manifestó pertenecer un mayor 
número de asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia, en concreto 
diez (el 17% de las entidades entrevistadas).  

Tabla 50. Asociaciones que participan en los espacios de diálogo y consulta promovidos por las 
administraciones españolas en el ámbito de la inmigración y la participación social, en total y 

por áreas geográficas. 

 

Consejo 
Municipal de 
Acción Social 
del Ayto. de 

Valencia 

Consejo 
Municipal de 
la Dona del 

Ayto. de 
Valencia 

Foro 
Valenciano 

de la 
Inmigración 

Consejo de 
Ciudadanía 

de la 
Comunitat 
Valenciana 

Foro para la 
Integración 

Social de los 
Inmigrantes 

(Estatal) 

 nº % nº % nº % nº % nº % 

Latinoamérica 0 0 0 0 5 17 1 3 2 7 

Á. Subsahariana 0 0 0 0 2 14 0 0 0 0 

Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magreb 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 

Resto de Europa 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

Unión Europea 0 0 1 17 1 17 0 0 0 0 

Total 0 0 1 2 10 17 2 3 2 3 
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En relación al Ayuntamiento de Valencia, se verificó que ninguna asociación de 
inmigrantes formaba parte del Consejo Municipal de Acción Social, y una sola 
asociación (concretamente la búlgara Associació de Dones L´Oroneta Blanca) 
formaba parte del Consejo Municipal de la Dona.  

Solamente el 18% de las asociaciones entrevistadas (once entidades) 
manifestó participar en algún espacio de diálogo y consulta promovido por la 
administración de su país de origen. 

Tabla 51. Asociaciones que participan en espacios de diálogo y consulta promovidos por su 
país de origen, en total y por áreas geográficas. 

 Total Latinoamérica 
África 

subsahariana 
Asia Magreb 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

nº asoc. 11 6 3 0 1 1 0 

en % 18 20 21 0 50 50 0 

Las once asociaciones que manifestaron participar de estos espacios 
promovidos por su país de origen procedían de Latinoamérica (Argentina, 
Bolivia, Colombia y Ecuador), África Subsahariana (Angola, Nigeria y Senegal), 
Magreb (Marruecos) y del resto de Europa(Ucrania). 

IV.5 Relación con el Ayuntamiento de Valencia 

En este apartado se analiza en profundidad la relación que han mantenido las 
asociaciones de inmigrantes de la ciudad con el Ayuntamiento de Valencia. En 
primer lugar, se analiza la relación mantenida con las diferentes áreas y 
servicios de la Concejalía de Bienestar Social e Integración, y de manera 
especial, con aquellas directamente relacionadas con la atención al colectivo 
inmigrante. En segundo lugar, se analiza las peticiones de espacios públicos 
(tanto los cerrados como los abiertos al aire libre), realizadas por las 
asociaciones de inmigrantes. Por último, se analiza la relación mantenida con 
otras concejalías del Ayuntamiento de Valencia.  

Relación con la Concejalía de Bienestar Social e In tegración 

A continuación se analiza la relación mantenida por las asociaciones de 
inmigrantes con los Centros Municipales de Servicios Sociales, el Centro de 
Apoyo a la Inmigración, y el resto de servicios de la Concejalía de Bienestar 
Social e Integración. Para cada uno, se analiza el número de entidades -en 
total y por área geográfica de origen- que han mantenido relación, la frecuencia  
y la valoración que hacen las asociaciones de inmigrantes del servicio recibido. 
También se analiza la participación de las asociaciones inmigrantes en las 
diferentes convocatorias de ayudas a proyectos publicadas desde la Concejalía 
de Bienestar Social e Integración.  
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a.  Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) 

El 27% de las asociaciones entrevistadas (16 entidades) manifestó haber 
mantenido relación con alguno de los once Centros Municipales de Servicios 
Sociales (CMSS) de la ciudad de Valencia en al menos una ocasión.  

Tabla 52. Asociaciones de inmigrantes que en alguna ocasión han tenido relación con un 
Centro Municipal de Servicios Sociales, en total y por áreas geográficas. 

 Total Latinoamérica 
África 

subsahariana 
Asia Magreb 

Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

nº asoc. 16 11 3 0 0 0 2 

en % 27 37 21 0 0 0 33 

Únicamente una parte de las asociaciones de inmigrantes latinoamericanas, 
subsaharianas y de la Unión Europea, manifestó haber tenido relación con los 
Centros Municipales de Servicios Sociales de la ciudad de Valencia, en 
concreto con diez de los once existentes. El C.M.S.S. de San Marcelino es con 
el que ha tenido relación un mayor número de entidades de inmigrantes, 
seguido del C.M.S.S. Olivereta, y el C.M.S.S. de Ciutat Vella. En promedio, 
valoran con un 4.1 sobre 5 el servicio recibido. En la tabla siguiente se detalla 
para cada C.M.S.S., el número y la procedencia de las asociaciones de 
inmigrantes atendidas, la frecuencia con la que han mantenido relación, y la 
valoración que hacen de la atención recibida. 

Tabla 53. Número, en total y por área geográfica de procedencia, de las asociaciones de 
inmigrantes que han tenido relación con cada uno de los Centros Municipales de Servicios 

Sociales, valoración de la atención recibida y frecuencia de la relación. 

nº asociaciones Frecuencia* (en %) 
CMSS 

Total  Latinoam. 
África 

Subsahariana 
U. E. 

Valoración 
media* 

1 2 3 

San Marcelino 6 4 2 0 4,3 33 33 33 

Olivereta 4 3 1 0 5 0 75 25 

Ciutat Vella 3 3 0 0 5 33 33 33 

Patraix 2 2 0 0 3,5 0 50 50 

Trafalgar 1 0 0 1 3 0 100 0 

Salvador Allende 1 0 0 1 5 0 0 100 

Benimaclet 1 1 0 0 4 0 0 100 

Campanar 1 1 0 0 2 0 100 0 

Nazaret 1 1 0 0 NS / NC 100 0 0 

Quatre Carreres 1 1 0 0 4 0 100 0 

Total 21 16 3 2 4,1 19 48 33 

*  Valoración: del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 
   Frecuencia: 1, menos de una vez al año; 2, entre 1 y 3 veces al año; 3, más de 3 veces al  año. 
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En relación a los Centros Municipales de Servicios Sociales, se preguntó 
también a las asociaciones si en estos momentos pertenecían a alguna Mesa 
de Solidaridad21. Siete asociaciones (12% de las entidades) manifestaron 
pertenecer a alguna Mesa de Solidaridad en el momento de realizarse la 
entrevista. De estas siete, dos entidades latinoamericanas manifestaron 
pertenecer a dos Mesas. En la tabla siguiente se recoge el número de 
asociaciones que forman parte de cada una de las seis Mesas de Solidaridad 
mencionadas por las entidades de inmigrantes. 

Tabla 54. Número, en total y por área geográfica de procedencia, de asociaciones de 
inmigrantes que manifiestan pertenecer a una determinada Mesa de Solidaridad. 

Mesa de 
Solidaridad 

Total  Latinoamérica 
África 

Subsahariana 
Resto de 
Europa 

Unión 
Europea 

San Marcelino 2 1 1     

Trafalgar 2     1 1 

Quatre Carreres 2 2       

Patraix 1 1       

Salvador Allende 1       1 

Benimaclet 1 1       

Nª de asociaciones 
distintas: 

7 3 1 1 2 

b. Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI-AMICS) 

El 53% de las asociaciones entrevistadas (32 entidades) manifestó haber 
tenido contacto en algún momento con el CAI. Los servicios que demandaron 
un mayor número de asociaciones de inmigrantes fueron la elaboración del 
informe de arraigo social (el 28% de las entidades habían hecho uso de este 
servicio), la orientación a entidades sociales (el 27%), y el servicio de 
orientación en extranjería (un 25%). Fueron las asociaciones de la Unión 
Europea, las latinoamericanas y las subsaharianas las que, proporcionalmente, 
más se habían relacionado con el CAI.   

 

 

 

                                                           
21 La Mesa de Solidaridad es un órgano de información, asesoramiento y elevación de 
propuestas a la Administración. Las Mesas de Solidaridad cuentan con representación 
permanente de las delegaciones municipales de Bienestar Social e Integración y Policía Local, 
así como de miembros de asociaciones o entidades de carácter social, cívico y cultural del 
ámbito territorial correspondiente a cada Centro Municipal de Servicios Sociales. Existen un 
total de once Mesas de Solidaridad, según la zona de actuación de cada uno de los Centros 
Municipales de Servicios Sociales del municipio de Valencia. Información disponible en la web 
del Ayto. de Valencia (el 17/12/2013) http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/  
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Tabla 55. Asociaciones que han tenido relación con el CAI-AMICS y con cada uno de sus 
servicios, en total y por áreas geográficas. 

 Servicio del CAI-AMICS 

 

Relación 
con el 
CAI-

AMICS 
Orientación 

jurídica 
Informe de 

arraigo 

Orientación 
entidades 
sociales 

SPAI* 
Mediación 

socio-
cultural 

 nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Latinoamérica 17 57 7 23 10 33 3 10 6 20 2 7 

Á. Subsahariana  8 57 2 14 4 29 7 50 1 7 1 7 

Asia 1 17 1 17 0 0 1 17 0 0 0 0 

Magreb 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 

Resto de Europa 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 0 0 

Unión Europea 4 67 3 50 1 17 3 50 3 50 1 17 

TOTAL 32 53 15 25 17 28 16 27 12 20 5 8 

*Servicio de primera Acogida a Inmigrantes (SPAI). 

A continuación, se pidió a las asociaciones que habían mantenido relación con 
el CAI-AMICS que valoraran del 1 al 5, siendo esta última la puntuación 
máxima, el servicio y la atención recibida. La valoración que hicieron las 
asociaciones de inmigrantes sobre el conjunto de servicios que presta el CAI-
AMICS fue de 4.3 sobre 5. Todos los servicios tuvieron, en promedio, una 
valoración igual  o superior a 4. 

Tabla 56. Valoración por parte de las asociaciones de inmigrantes de los diferentes servicios 
prestados por el CAI-AMICS, en total y por áreas geográficas.  

 
Promedio 
valoración 

del CAI 

Orientación 
jurídica 

Informe 
de 

arraigo 

Orientación 
entidades 
sociales 

SPAI* 
Mediación 

socio-
cultural 

Latinoamérica 4.3 4.4 4.2 4.7 3.6 5 

Á.  Subsahariana  4.2 4 4.3 4.4 4 3 

Asia 4.5 5   4     

Magreb 3.4 4 4 3 3 3 

Resto de Europa 5.0 5 5 5 5   

Unión Europea 4.4 3.7 4 4.7 4.7 5 

TOTAL 4.3 4.3 4.3 4.4 4.0 4.2 

*  Área de primera Acogida a Inmigrantes (SPAI).  
Valoración: del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 

En cuanto a la frecuencia con la que habían solicitado los diferentes servicios 
proporcionados por el CAI-AMICS, la mitad de las entidades que habían tenido 
relación había mantenido más de tres contactos al año. Por áreas geográficas, 
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fueron las asociaciones procedentes del resto de Europa las que habían 
mantenido una relación más frecuente. 

Tabla 57. Frecuencia con que las asociaciones que han tenido relación con el CAI-AMICS, han 
utilizado sus servicios, en total y por áreas geográficas.  

 Porcentaje de asociaciones que habiendo mantenido relación 
con el CAI-AMICS, lo han hecho con una determina frecuencia 

 menos de una vez 
al año 

entre una y tres 
veces al año 

más de tres veces 
al año 

Latinoamérica 19 31 50 

África Subsahariana  20 40 40 

Asia 100 0 0 

Magreb 0 40 60 

Resto de Europa 0 0 100 

Unión Europea 27 9 64 

TOTAL 21 27 52 

c.  Oficina Técnica del Plan Norte-Sur 

La tercera parte de las asociaciones entrevistadas manifestó haber tenido 
relación en algún momento con la Oficina Técnica del Plan Norte-Sur. 
Aproximadamente la mitad de estas entidades tuvo, en promedio, más de tres 
contactos al año. La valoración que hicieron las asociaciones de inmigrantes 
acerca de la atención recibida fue alta, un 4.9 sobre 5. 

Tabla 58. Relación de las asociaciones de inmigrantes con la Oficina Técnica del Plan Norte-
Sur. Número y porcentaje de asociaciones atendidas, frecuencia de la relación y valoración de 

la atención recibida, en total y por áreas geográficas. 

 
Asociaciones 

atendidas 

Porcentaje de asociaciones que habiendo 
mantenido relación con la Oficina Técnica del 

Plan, lo han hecho con una determina frecuencia 

 nº  en % 

Valoración 
media de la 

atención 
recibida* menos de una 

vez al año 
entre una y tres 

veces al año 
más de tres 
veces al año 

Latinoamérica 10 33 4.9 25 25 50 

Á. Subsahariana  5 36 5 40 60 0 

Asia 2 33 5 100 0 0 

Magreb 1 50 4 0 0 100 

Resto de Europa 0 0         

Unión Europea 2 33 5 0 0 100 

TOTAL 20 33 4.9 26 26 47 

* Valoración: del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 

 



56 

d.  Centro Municipal de Información y Orientación a la Mujer (CMIO) 

El 10% de las asociaciones entrevistadas manifestó haber tenido relación con 
el Centro Municipal de Información y Orientación a la Mujer (CMIO) en algún 
momento. Concretamente fueron seis asociaciones procedentes principalmente 
de Latinoamérica (cuatro entidades), y en menor medida, del Magreb (una 
asociación argelina) y la Unión Europea (una asociación de mujeres búlgaras). 
La valoración, en promedio, de la atención recibida fue de 4.6 sobre 5.  

Tabla 59. Relación de las asociaciones con el Centro Municipal de Información y Orientación a 
la Mujer (CMIO). Número y porcentaje de asociaciones atendidas, frecuencia de la relación y 

valoración de la atención recibida, en total y por áreas geográficas. 

 
Asociaciones 

atendidas 

Porcentaje de asociaciones que habiendo 
mantenido relación con el CMIO, lo han hecho 

con una determina frecuencia 

 nº  en % 

Valoración 
media de la 

atención 
recibida* menos de una 

vez al año 
entre una y tres 

veces al año 
más de tres 
veces al año 

Latinoamérica 4 13 4,7 0 75 25 

Á. Subsahariana  0 0         

Asia 0 0         

Magreb 1 50 4     100 

Resto de Europa 0 0         

Unión Europea 1 17 5   100   

TOTAL 6 10 4,6  0 67  33  

* Valoración: del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 

e.  Centro de Atención a Personas Sin Techo (CAST) 

El 7% de las asociaciones manifestó haber tenido relación con el Centro de 
Atención a Personas Sin Techo (CAST) en alguna ocasión. Concretamente, 
fueron cuatro asociaciones: dos latinoamericanas, una ucraniana y una 
rumana. La valoración, en promedio, de la atención recibida fue de 4.8 sobre 5.  

Tabla 60. Relación de las asociaciones de inmigrantes con el Centro de Atención a Personas 
Sin Techo (CAST). Número y porcentaje de asociaciones atendidas, frecuencia de la relación y 

valoración de la atención recibida, en total y por áreas geográficas. 

 
Asociaciones 

atendidas 

Porcentaje de asociaciones que habiendo 
mantenido relación con el CAST, lo han hecho 

con una determina frecuencia 

 nº  en % 

Valoración 
media de la 

atención 
recibida* menos de una 

vez al año 
entre una y tres 

veces al año 
más de tres 
veces al año 

Latinoamérica 2 7 4,5 100     

Á. Subsahariana  0 0         

Asia 0 0         

Magreb 0 0         

Resto de Europa 1 50 5 100     

Unión Europea 1 17 5   100   

TOTAL 4 7 4,8 75 25 0 

* Valoración: del 1 al 5, siendo 1 la puntuación mínima y 5 la máxima. 
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f. Otros servicios 

Únicamente una asociación de inmigrantes, en concreto latinoamericana, 
manifestó haber mantenido relación en una ocasión con un Centro Municipal de 
Actividades de Personas Mayores (CMAPM). Ninguna asociación manifestó 
haber mantenido relación con otros servicios y centros dependientes de la 
Concejalía de Bienestar Social e Integración (Oficina Municipal de Infovivienda 
Solidaria, Oficina Municipal de Atención a  la Discapacidad, Centros 
Ocupacionales Municipales, Centro de Día para Jóvenes, etc.). 
 
 g. Participación en las convocatorias de ayudas a proyectos. 
En este apartado se analizan las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento 
de Valencia a las asociaciones de inmigrantes de la ciudad entre los años 2006 
y 2013, ambos inclusive, a través de las siguientes convocatorias de ayudas: 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Mesas de Solidaridad, 
Cooperación al Desarrollo Internacional, y Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo, todas ellas publicadas por la Concejalía de Bienestar Social e 
Integración. 
Una de cada tres asociaciones de inmigrantes (el 33%), manifiesta haberse 
presentado al menos a una de estas convocatorias, y una de cada cinco (el 
20%) ha obtenido financiación en alguna de ellas. A continuación se detalla la 
participación de las asociaciones de inmigrantes en estas convocatorias.  
La convocatoria a la que se ha presentado un mayor número de asociaciones y 
subvencionado un mayor número de proyectos es la de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social. El 28% de las asociaciones de inmigrantes (17 
entidades) manifiesta haberse presentado en alguna ocasión a esta 
convocatoria, y se ha verificado que al 20% (12 entidades) se le ha aprobado al 
menos un proyecto. El 61% de los proyectos presentados por las 17 
asociaciones de inmigrantes a esta convocatoria, fueron finalmente aprobados 
y subvencionados. 

Tabla 61. Asociaciones que se ha presentado a la convocatoria de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social, y que les han aprobado proyectos. Número y porcentaje de proyectos 

presentados y subvencionados, en total y por áreas geográficas. 

 

Asociaciones 
que han 

presentado 
proyectos 

Asociaciones con 
proyectos 

subvencionados 

Proyectos 
presentados 

Proyectos 
subvencionados 

 nº 
% 

sobre 
total 

nº 
% sobre las 
presentadas 

% 
sobre 
total 

nº en % nº 
% sobre 

presentados 

Latinoamérica 5 17 4 80 13 13 27 7 54 

Á. Subsahariana  4 29 3 75 21 12 24 8 67 

Asia 1 17 1 100 50 5 10 5 100 

Magreb 2 100 1 50 50 3 6 2 67 

Resto de Europa 2 100 1 50 50 5 10 1 20 

Unión Europea 3 50 2 67 33 11 22 7 64 

TOTAL 17 28 12 71 20 49 100 30 61 
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En relación a la convocatoria de Mesas de Solidaridad, el 13% de las 
asociaciones de inmigrantes (8 entidades) manifestó haber presentado en 
alguna ocasión un proyecto. Se verificó que el 7% de las asociaciones (4 
entidades; concretamente una senegalesa, dos colombianas y una rumana) 
había recibido financiación de esta convocatoria. Aproximadamente la mitad de 
los proyectos que han presentado las asociaciones de inmigrantes a esta 
convocatoria, han sido finalmente financiados. 

Tabla 62. Asociaciones que se han presentado a la convocatoria de Mesas de Solidaridad, y 
que les han aprobado proyectos. Número y porcentaje de proyectos presentados y 

subvencionados, en total y por áreas geográficas. 

 

Asociaciones 
que han 

presentado 
proyectos 

Asociaciones con 
proyectos 

subvencionados 

Proyectos 
presentados 

Proyectos 
subvencionados 

 nº 
% 

sobre 
total 

nº 
% sobre las 
presentadas 

% 
sobre 
total 

nº en % nº 
% sobre 

presentados 

Latinoamérica 4 13 2 50 7 11 52 7 64 

Á. Subsahariana  2 14 1 50 7 5 24 1 20 

Asia 0 0               

Magreb 0 0               

Resto de Europa 1 0 0 0 0 2 10 0 0 

Unión Europea 1 17 1 100 17 3 14 3 100 

TOTAL 8 13 4 50 7 21 100 11 52 

Las convocatorias en el ámbito de la cooperación y la sensibilización y 
educación al desarrollo fueron las que menos interés despertaron entre las 
asociaciones de inmigrantes. A la convocatoria de sensibilización solo una 
asociación de inmigrantes manifestó haberse presentado y en una ocasión, sin 
éxito. A la convocatoria de cooperación al desarrollo, únicamente se 
presentaron cuatro asociaciones latinoamericanas y una senegalesa, 
habiéndose financiado solamente tres proyectos a una asociación colombiana, 
concretamente a la asociación Casa del Valle del Cauca (ACOLVALLE). 

Tabla 63. Asociaciones que se han presentado a la convocatoria de Cooperación al Desarrollo, 
y que les han aprobado proyectos. Número y porcentaje de proyectos presentados y 

subvencionados, en total y por áreas geográficas. 

 

Asociaciones 
que han 

presentado 
proyectos 

Asociaciones con 
proyectos 

subvencionados 

Proyectos 
presentados 

Proyectos 
subvencionados 

 nº 
% 

sobre 
total 

nº 
% sobre las 
presentadas 

% 
sobre 
total 

nº en % nº 
% sobre 

presentados 

Latinoamérica 4 13 1 25 3 13 87 3 23 

Á. Subsahariana  1 7 0 0 0 2 13 0 0 

TOTAL 5 8 1 20 2 15 100 3 20 
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Solicitud de espacios al Ayuntamiento de Valencia 

En este apartado se analiza la petición y el uso de espacios realizada por las 
asociaciones de inmigrantes al Ayuntamiento de Valencia en los últimos tres 
años. Para ello, se pidió a las asociaciones que mencionaran únicamente las 
solicitudes realizadas formalmente, es decir, por escrito y siguiendo el 
procedimiento que establece el Ayuntamiento. En primer lugar se analiza la 
solicitud y el uso de espacios cerrados (aula de formación, salón de actos, sala 
de exposiciones, instalaciones deportivas22, etc.), y a continuación los espacios 
abiertos al aire libre (parques y jardines, calles y plazas, playa, etc.). 

a. Solicitud de espacios cerrados  

El 43% de las asociaciones de inmigrantes manifestó haber solicitado un 
espacio cerrado al Ayuntamiento de Valencia en los últimos tres años. 
Concretamente fueron veintiséis asociaciones de inmigrantes que realizaron un 
total de 84 peticiones formales de un espacio de este tipo al Ayuntamiento de 
Valencia en los últimos tres años. La mitad de las peticiones tuvieron que ver 
con la cesión de un salón de actos para la celebración de una actividad 
puntual. El resto, fueron peticiones de aulas para impartir cursos de formación, 
instalaciones deportivas, un local para la asociación, un espacio donde acoger 
un consulado itinerante, o una sala de exposiciones23.  

Gráfico 7. Naturaleza de las peticiones de espacio cerrado realizadas por las asociaciones de 
inmigrantes al Ayuntamiento de Valencia, en los últimos tres años. 

 

El espacio que demandó un mayor número de asociaciones fue el salón de 
actos (un 25% de las entidades manifestó haber solicitado formalmente este 
tipo de espacio al Ayuntamiento en los últimos tres años), seguido de un local 
para la asociación y las instalaciones deportivas (solicitados por un 12% de las 

                                                           
22 Por simplificar se ha incluido en esta categoría a todo tipo de instalaciones deportivas, tanto 
las cerradas como las abiertas al aire libre.  
23 En la categoría de sala de exposiciones se ha incluido una solicitud de un stand gratuito en la 
Feria de las Naciones que realizó la Asociación VENENVAL Solidaria - venezolanos en 
Valencia al Ayuntamiento, y que se le concedió. 
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entidades). Las asociaciones procedentes de la Unión Europea fueron las que, 
proporcionalmente, manifestaron haber solicitado en mayor medida espacios 
cerrados al Ayuntamiento (el 67% de ellas), y las subsaharianas, las que 
menos (el 36%).  

Tabla 64. Asociaciones que han solicitado un determinado espacio cerrado al Ayuntamiento de 
Valencia en los últimos tres años, en total y por áreas geográficas. 

 Tipo de espacio cerrado solicitado* 

 

Asoc. 
distintas Aula de 

formación 

Salón 
de 

actos 

Sala de 
exposiciones 

Consulado 
itinerante 

Instalaciones 
deportivas Local 

 nº  % nº  % nº  % nº  % nº  % nº  % nº  % 

Latinoamérica 12 40 2 7 8 27 2 7 1 3 4 13 3 10 

Á. 
Subsahariana  5 36 0 0 1 7 0 0 1 7 2 14 3 21 

Asia 3 50 0 0 1 17 0 0 0 0 1 17 1 17 

Magreb 1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 0 0 

Resto de 
Europa 1 50 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unión 
Europea 4 67 3 50 3 50 2 33 0 0 0 0 0 0 

Total 26 43 5 8 15 25 4 7 3 5 7 12 7 12 

*Respuesta múltiple 

De acuerdo a lo que manifestaron las asociaciones de inmigrantes, el 74% de 
las peticiones que realizaron fueron atendidas, y se les cedió el espacio 
solicitado. El 63% de las cesiones fue con carácter gratuito, de manera que la 
asociación no tuvo que abonar la tasa correspondiente que señala la 
ordenanza reguladora del Ayuntamiento de Valencia por el uso privativo de 
instalaciones municipales. En el resto de casos, la entidad tuvo que abonar una 
cantidad. Al 30% de las entidades que tuvieron que pagar  por el uso del 
espacio se les aplicó una rebaja sobre la tasa que marca la ordenanza 
municipal.  

Tabla 65. Número de solicitudes de espacio cerrado realizadas por las asociaciones de 
inmigrantes al Ayuntamiento de Valencia en los últimos tres años. Porcentaje de solicitudes de 

espacio atendidas y condiciones económicas de la cesión.  

nº de 
peticiones de 

espacio  
realizadas 

% de 
peticiones 
atendidas 

% de 
cesiones 

de espacio 
gratuitas  

% de 
cesiones 

no gratuitas 

% de cesiones no gratuitas a 
las que se les aplicó un rebaja 

sobre la tasa que marca la 
ordenanza municipal  

84 74 63 37 30 
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b. Solicitud de espacios abiertos al aire libre 

El 28% de las asociaciones de inmigrantes manifestó haber solicitado 
formalmente un espacio de este tipo al Ayuntamiento de Valencia en los 
últimos tres años. Concretamente diecisiete asociaciones de inmigrantes 
realizaron un total de 54 peticiones formales de un espacio abierto al 
Ayuntamiento de Valencia en los últimos tres años. La mitad de las peticiones 
fueron de un parque o jardín. El resto, corresponden a peticiones de calles o 
plazas, y en menor medida, del paseo y la playa de la Malvarrosa. 

Gráfico 8. Naturaleza de las peticiones de espacio abierto al aire libre realizadas por las 
asociaciones de inmigrantes al Ayuntamiento de Valencia, en los últimos tres años. 

 

El tipo de espacio abierto que demandó un mayor número de asociaciones fue 
el parque y/o el jardín (el 20% de las entidades manifestó haber solicitado 
formalmente este tipo de espacio al ayuntamiento en los últimos tres años), 
seguido de la calle o plaza (por el 13% de asociaciones), y el paseo y/o la playa 
de la Malvarrosa (el 7% de las entidades).  

Tabla 66. Asociaciones que han solicitado un determinado espacio abierto al aire libre al Ayto. 
de Valencia en los últimos tres años, en total y por área geográfica*. 

 Espacio abierto solicitado 

 

Asociaciones 
distintas Parques y 

jardines 
Calle /plaza 

Paseo / playa 
de la Malvarrosa 

 nº  % nº % nº % nº % 

Latinoamérica 12 40 7 23 6 20 3 10 

África subsahariana  2 14 2 14 0 0 0 0 

Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 

Magreb 1 50 0 0 1 50 0 0 

Resto de Europa 1 50 2 100 0 0 1 50 

Unión Europea 1 17 1 17 1 17 0 0 

Total 17 28 12 20 8 13 4 7 

*Respuesta múltiple 
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De acuerdo a lo que manifestaron las asociaciones, el 83% de las peticiones 
fueron atendidas y se les cedió el espacio. En el 73% de las ocasiones en que 
el Ayuntamiento les cedió un espacio abierto, las asociaciones de inmigrantes 
no tuvieron que abonar cantidad alguna ni depositar una fianza.  

Tabla 67. Número de solicitudes de un espacio al aire libre realizadas por las asociaciones de 
inmigrantes al Ayuntamiento de Valencia, en los últimos tres años. Porcentaje de solicitudes 

atendidas y condiciones económicas de la cesión.  

nº de peticiones 
de espacio  al aire 

libre realizadas 

% de 
peticiones 
atendidas 

% de cesiones 
totalmente 
gratuitas  

% de cesiones de espacio al aire libre 
en que la asociación tuvo que abonar 

una tasa y/o depositar una fianza 

54 83 73 27 

Aproximadamente, una tercera parte de las asociaciones que solicitaron un 
espacio al ayuntamiento, ya sea cerrado o al aire libre, manifestaron haber 
encontrado alguna dificultad reseñable en ello. Las dificultades más 
mencionadas por las entidades guardaban relación con el desconocimiento 
acerca de dónde dirigirse y cómo realizar la petición, la –en su opinión- 
excesiva burocratización del procedimiento, y las condiciones de uso. En 
relación a esta última dificultad, las asociaciones mencionaron sobre todo la 
dificultad en hacer frente a las tasas y -en su caso- la fianza correspondiente, y 
en menor medida el horario de cesión.  

Relación con otras concejalías del Ayuntamiento de Valencia 

Se preguntó a las asociaciones si en algún momento habían tenido relación 
con áreas y servicios dependientes de otras concejalías del Ayuntamiento, 
además de la relacionada con la solicitud de espacios públicos que ha sido 
analizada en el apartado anterior. El 37% de las entidades (veintidós 
asociaciones) recordaba haber mantenido contacto en alguna ocasión con 
otras áreas y servicios del Ayuntamiento de Valencia.  El 18% de las 
asociaciones (once entidades, principalmente procedentes de Latinoamérica y 
la Unión Europea) había mantenido relación con algún Centro Municipal de la 
Juventud. Nueve asociaciones (el 15% del total de entidades) habían 
mantenido relación con la Fundación Deportiva Municipal en relación a la 
organización y la participación en actividades deportivas. Un 13% de las 
entidades (ocho asociaciones) había mantenido relación en algún momento 
con la Concejalía de Cultura (con la red de bibliotecas municipales, la Junta 
Central Fallera y el Palau de la Música, principalmente). Cuatro asociaciones 
(el 7% de las entidades), habían mantenido relación con la Oficina de Turismo, 
y un 3% (dos asociaciones) tuvo relación con la Concejalía de Educación y con 
el proyecto Valencia Emprende de la Concejalía de Empleo y Proyectos 
Emprendedores. 
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Tabla 68. Asociaciones que ha tenido relación con áreas y servicios dependientes de otras 
concejalías del Ayto. de Valencia, en total y por área geográfica. 

 
Áreas y servicios solicitados dependientes de otras 

Concejalías* 

 

Asociaciones 
distintas Centros 

Municipales 
de Juventud  

Fundación 
Deportiva 
Municipal  

Concejalía 
de Cultura 

Oficina 
de 

Turismo 
Otros** 

 nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Latinoamérica 12 40 6 20 3 10 4 13 2 7 1 3 

Á. Subsahariana  2 14 0 0 2 14 0 0 0 0 0 0 

Asia 2 33 1 17 2 33 0 0 1 17 0 0 

Magreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Europa del Este  2 100 1 50 2 100 1 50 1 50 0 0 

Unión Europea 4 67 3 50 0 0 3 50 0 0 1 17 

Total 22 37 11 18 9 15 8 13 4 7 2 3 

*Respuesta múltiple.   
**Valencia Emprende y Concejalía de la Juventud.  

IV.6 El codesarrollo  

En este bloque se analizan las capacidades y la visión de las asociaciones de 
inmigrantes de la ciudad de Valencia en relación al codesarrollo24. Más 
concretamente: 

- Las áreas de interés y las capacidades de las asociaciones de 
inmigrantes en relación al codesarrollo. 

- El nivel de conocimiento e interacción con los diferentes actores y 
actrices del codesarrollo.  

- La percepción por parte de las asociaciones de inmigrantes de sus 
principales fortalezas y debilidades en relación al codesarrollo. 

- La visión de las entidades de inmigrantes en relación a lo que deberían 
hacer las diferentes administraciones de origen y destino para facilitar y 
promover el codesarrollo. 

- El conocimiento por parte de las asociaciones de inmigrantes de 
personas de su misma procedencia que por su alta cualificación o 
trayectoria profesional podrían contribuir al desarrollo de sus países de 
origen. 

Para realizar este análisis, se pasó un cuestionario específico a las 
asociaciones que habían manifestado en el cuestionario general tener entre 
sus objetivos el desarrollo humano de sus lugares de origen y/o la promoción 
de una migración que atendiera los intereses de las personas migrantes. En 

                                                           
24 El concepto de codesarrollo que se ha tomado de referencia para diseñar el cuestionario y el 
posterior análisis de los datos ha sido el que recoge el ayuntamiento de Valencia en su Plan 
Norte-Sur (2009-2013). Información disponible en la web del Ayto. de Valencia (el 17/12/2013) 
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/ 
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total, contestaron a este cuestionario específico veintiséis asociaciones de 
inmigrantes25: catorce latinoamericanas, once subsaharianas y una magrebí. 

En primer lugar, se preguntó a estas veintiséis asociaciones si el desarrollo de 
sus países de origen y la promoción de una migración que atendiera los 
intereses de las personas migrantes se encontraba reflejado –de alguna forma- 
en sus estatutos, dentro de los fines de la asociación. Todas las entidades, a 
excepción de una asociación camerunesa, contestaron afirmativamente. 

A continuación, se preguntó a estas veintiséis asociaciones si habían podido 
llevar a cabo alguna iniciativa relacionada con alguno de estos dos objetivos. 
Catorce entidades manifestaron que sí habían podido realizar alguna iniciativa. 
En concreto, trece asociaciones había llevado a cabo alguna iniciativa 
relacionada con el desarrollo de su país de origen, y seis entidades, todas ellas 
latinoamericanas, había contribuido de alguna forma a promover una migración 
que atendiera los intereses de las personas migrantes. En el siguiente y último 
bloque se identifican y analizan en detalle la mayoría de las iniciativas llevadas 
a cabo por estas entidades. 

Tabla 69. Asociaciones que manifiestan tener entre sus objetivos el desarrollo en origen o la 
promoción de una migración que atienda los intereses de las personas migrantes, y que han 

llevado a cabo alguna iniciativa en estos ámbitos, en total y por área geográfica. 

 

Asociaciones que 
manifestaron 

tener entre sus 
objetivos al 
codesarrollo  

Nº de asociaciones distintas que contestaron el 
cuestionario específico de codesarrollo y 

manifestaron haber llevado a cabo una iniciativa 
en esta línea* 

 Total 

Relacionada 
con el 

desarrollo 
humano en 

origen 

Relacionada con la 
promoción de una 

migración que atienda 
los intereses de las 
personas migrantes 

 

nº 

%  
(sobre las 60 
asociaciones 
entrevistadas) 

Nº 
asociaciones 

que 
contestaron 

el 
cuestionario 
específico 

sobre 
codesarrollo 

nº % nº % nº % 
África 
Subsahariana 

11 79 11 6 55 6 55 0 0 

Latinoamérica 16 53 14 7 50 6 43 4 29 

Magreb 2 100 1 1 100 1 100 0 0 

Total 29 48 26 14 54 13 50 4 23 

*Respuesta múltiple. 

A las asociaciones que no habían podido llevar a cabo ninguna iniciativa en 
alguno de estos dos ámbitos en el momento de realizarles la entrevista, se les 
preguntó por los motivos. La mitad de las entidades señalaron la falta de 
recursos económicos, y una cuarta parte la falta de conocimientos acerca de 
cómo darle forma y canalizar las iniciativas. La falta de recursos fue, con 
diferencia, el impedimento más señalado entre el asociacionismo 
latinoamericano (un 67% de entidades indicó este motivo). Por el contrario, la 
falta de conocimientos fue más limitante que la insuficiencia de recursos 
económicos entre el asociacionismo subsahariano (para un 45% y 36% de 
entidades, respectivamente). En mucha menor medida se indicaron otras 

                                                           
25

 De las 29 asociaciones que habían señalado alguno de estos dos objetivos en el cuestionario 
general, a tres no se les pudo pasar el cuestionario específico sobre codesarrollo y gestión 
migratoria (una ecuatoriana, una colombiana y una argelina).  
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razones, como la existencia de otras prioridades en la entidad, la falta de 
interés de las personas socias, la situación en origen, o no tener una 
contraparte a través de la cual llevar a cabo la iniciativa. 

Áreas de interés de las asociaciones de inmigrantes  en el codesarrollo 

A continuación se pidió a las veintiséis asociaciones que mencionaran la 
tipología de iniciativas de codesarrollo en las que estaban más interesadas.  
Las iniciativas más nombradas por las asociaciones fueron, con diferencia, las 
relacionadas con el desarrollo local. Concretamente, la cobertura de 
necesidades sociales básicas (salud, educación, agua potable, etc.) y las 
actividades productivas, que fueron señaladas por el 73% de las entidades 
entrevistadas. El 31% de las entidades, principalmente latinoamericanas, 
mencionó actividades de orientación y apoyo a personas migrantes que desean 
retornar a su lugar de origen o re-emigrar. El 27% de las asociaciones, 
principalmente entidades magrebíes y subsaharianas, mencionaron el envío de 
ayuda humanitaria y de emergencia. También señalaron actividades de 
incidencia política y defensa de los derechos humanos, tanto en origen (el 23% 
de entidades entrevistadas) como en destino (el 19%). En ambos casos, 
únicamente las entidades latinoamericanas indicaron este tipo de acciones.  En 
menor medida, se mencionaron iniciativas relacionadas con la sensibilización y 
orientación en origen a potenciales migrantes, actividades de sensibilización y 
educación al desarrollo, así como la promoción de inversiones privadas en 
origen. Resaltar que ninguna entidad mostró interés por las iniciativas 
relacionadas con el envío y la inversión de remesas26.  

Tabla 70. Tipología de iniciativas de codesarrollo que despiertan mayor interés entre las 
veintiséis asociaciones de inmigrantes entrevistadas, en total y por área geográfica. 

 
Asociaciones 
(sobre las 26 
entrevistadas) 

África 
Subsahariana 

Latinoamérica Magreb 

Tipología de iniciativa nº %  nº % nº % nº % 

Iniciativas de desarrollo local 
relacionadas con la cobertura de 
necesidades sociales básicas 
(salud, educación, agua potable, 
etc.) y la actividad productiva. 

19 73 8 73 11 79 0 0 

Orientación y apoyo al retorno 
y/o la re-emigración 8 31 2 18 6 43 0 0 

Ayuda humanitaria y de 
emergencia 

7 27 4 36 2 14 1 100 

Incidencia política y defensa de 
los DD.HH en origen 

6 23 0 0 6 43 0 0 

                                                           
26 El envío y la inversión productiva de remesas despierta mucho interés en los gobiernos de 
los países de origen y acogida y los organismos multilaterales, que han impulsado diferentes 
políticas y programas en esta línea. Sin embargo, y como corroboran los resultados de este 
estudio, este espacio del codesarrollo no está entre las preferencias de las personas 
inmigrantes y sus asociaciones. Destacar que la única asociación entrevistada que manifestó 
haber realizado una iniciativa relacionada con la inversión productiva de remesas, tampoco la 
considera una línea de trabajo de interés.  
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Incidencia política y defensa de 
los DD.HH en destino 

5 19 0 0 5 36 0 0 

Orientación en origen acerca del 
proyecto migratorio 

4 15 0 0 4 29 0 0 

Sensibilización y educación al 
desarrollo 

3 12 1 9 2 14 0 0 

Sensibilización en origen acerca 
de la realidad de la migración 

3 12 0 0 3 21 0 0 

Promoción de inversiones 
privadas en origen 

2 8 1 9 1 7 0 0 

Gestión colectiva e inversión de 
remesas 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 3 12 0 0 3 21 0 0 

Por último, se  preguntó a las asociaciones que valoraran del uno al diez el 
interés de las personas socias por regresar a su país de origen, y por realizar 
actividades relacionadas con su desarrollo. Valoraron con un 6.8 el interés por 
regresar a su país de nacimiento, y con un 8.3 realizar iniciativas relacionadas 
con el desarrollo de sus lugares de origen. No hubo apenas diferencia entre la 
respuesta dada por las asociaciones africanas y las latinoamericanas a estas 
dos preguntas.  

Capacidades de las asociaciones de inmigrantes en r elación al 
codesarrollo   

Con objeto de valorar las capacidades de las veintiséis asociaciones de 
inmigrantes entrevistadas en relación al codesarrollo, se les preguntó en primer 
lugar acerca de la formación y la experiencia previa en iniciativas de desarrollo 
local, cooperación o codesarrollo.  

El 73% de las asociaciones interesadas por el codesarrollo (diecinueve 
entidades), manifestó que al menos una persona de la Junta Directiva había 
recibido formación específica en materia de cooperación y/o codesarrollo. Esta 
formación había sido, en el 74% de los casos, formación no reglada27. En el 
resto de casos, se trataba de formación de postgrado.28  

El 38% de las asociaciones entrevistadas (diez entidades) manifestó que al 
menos una persona perteneciente a la Junta Directiva de la entidad había 
tenido experiencia en el diseño y/o la ejecución de iniciativas de desarrollo 
local, cooperación al desarrollo o codesarrollo antes de entrar a formar parte de 
la asociación. La experiencia hacía referencia a la pertenencia a alguna 
organización social en su país de origen. 

                                                           
27

 La formación no reglada a la que hizo referencia un mayor número de asociaciones, en 
concreto el 78% de las que había recibido este tipo de formación (11 entidades), correspondía 
a los cursos de codesarrollo impartidos por la Fundación CeiMigra entre los años 2010 y 2013, 
de carácter presencial y gratuito, de 32 horas de duración. Más información de estos cursos en: 
http://www.ceimigra.net/index.php/asociacionismo-y-codesarrollo/jornadas-y-encuentros  
28 Principalmente, el Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universitat de Valencia, en la 
especialidad en Movimientos migratorios y Codesarrollo. Más información del Máster en 
http://www.iidl-valencia.es/?opcion=lis_posgrado&id=2&idioma=es  
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Tabla 71. Porcentaje de asociaciones que, teniendo entre sus objetivos el codesarrollo, tiene 
en su Junta Directiva alguna persona con formación y experiencia en desarrollo local, 

cooperación internacional o codesarrollo, en total y por área geográfica. 

 
Formación específica en materia de 

cooperación internacional y/o codesarrollo 

 Total 
Formación no 

reglada 
Formación de 

postgrado 

Experiencia previa en 
iniciativas de desarrollo 

local, cooperación 
internacional o 
codesarrollo 

Á. Subsahariana 64 86 14 18 

Latinoamérica 79 64 36 50 

Magreb 100 0 100 100 

Total 73 74 32 38 

Por último, se pidió a las asociaciones de inmigrantes que valoraran del uno al 
diez su nivel de conocimiento acerca de tres temas concretos relacionados con 
la práctica del codesarrollo: las políticas y los programas de las 
administraciones española y europea en relación a la cooperación y el 
codesarrollo, las políticas y los programas de las administraciones del país de 
origen (sobre todo las relacionadas con sus emigrantes y retornados), y cómo 
diseñar y ejecutar iniciativas de cooperación y codesarrollo. Por áreas 
geográficas, destaca el bajo nivel de conocimiento por parte de las 
asociaciones subsaharianas de las políticas y los programas de las 
administraciones española y europea en relación a la cooperación y el 
codesarrollo.  En la tabla siguiente se recoge la valoración que hicieron las 
asociaciones de inmigrantes de su nivel de conocimiento sobre estos tres 
temas. 

Tabla 72. Valoración por parte de las asociaciones de inmigrantes de su nivel de conocimiento 
acerca de determinadas políticas y programas de los países de origen y acogida, y en relación 

al diseño y la ejecución de iniciativas de cooperación y codesarrollo,  
en total y por área geográfica*. 

 

Conocimiento acerca de 
las políticas y los 
programas de las 
administraciones 

española y europea en 
relación a la cooperación 

y el codesarrollo. 

Conocimiento acerca de 
las políticas y los 
programas de las 

administraciones en el país 
de origen, y de manera 

especial en relación a sus 
emigrantes y retornados. 

Conocimiento 
acerca de cómo 

diseñar y 
ejecutar 

iniciativas de 
cooperación y 
codesarrollo 

Á. Subsahariana 4,7 7,9 6,2 

Latinoamérica 6,8 7,3 6,6 

Magreb 8,0 8,0 8,0 

Total 6,0 7,6 6,5 

*Valoración del 1 al 10, siendo 1 la puntuación mínima y 10 la máxima 
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Conocimiento y relación con otros actores y actrice s del codesarrollo 

En primer lugar, se preguntó a las veintiséis asociaciones entrevistadas si 
conocían otras entidades de inmigrantes que estuvieran realizando actividades 
relacionadas con el desarrollo de su país de origen o la promoción de una 
migración que atienda los intereses de las personas migrantes. El 58% de las 
veintiséis asociaciones entrevistadas (quince entidades) contestó 
afirmativamente. Las asociaciones subsaharianas mencionaron un número 
reducido de asociaciones de inmigrantes, la mayoría de fuera de la Comunidad 
Valenciana y que llevaban a cabo iniciativas de desarrollo rural en sus países 
de origen relacionadas con la cobertura de necesidades básicas, la producción 
agropecuaria y, en menor medida, la ayuda humanitaria. Las entidades 
latinoamericanas conocían un mayor número de asociaciones de inmigrantes, 
sobre todo de la Comunitat Valenciana, que desarrollaban iniciativas 
localizadas casi todas en Colombia y relacionadas con el desarrollo local y las 
actividades productivas.   

A continuación, se preguntó si conocían alguna ONGD valenciana o del resto 
de España que trabajara en su país de origen, y si habían tenido alguna 
relación29 con estas entidades. También se preguntó, en su caso, cómo se 
había iniciado la relación, y si podían valorar el trabajo que realizaba la ONGD 
en su país de origen. El 65% de las veintiséis asociaciones entrevistadas 
(diecisiete entidades) manifestó conocer a alguna ONGD española que 
trabajaba en su país de origen, porcentaje que bajaba al 50% al preguntarles si 
habían tenido relación con alguna de estas ONGD. Las asociaciones 
subsaharianas fueron las que, proporcionalmente, conocían y se relacionaban 
menos con las ONGD valencianas y españolas. El círculo de ONGD con las 
que se relacionaban las asociaciones de inmigrantes era muy reducido, menos 
de dos entidades en promedio30. La iniciativa de entablar relación había 
surgido, en líneas generales, tanto de las ONGD como de las asociaciones de 
inmigrantes, si bien las asociaciones latinoamericanas manifestaron haber sido 
mucho más pro-activo en esta línea.  

 

 

 

 

                                                           
29 Recordemos que en el cuestionario general (bloque IV.4 Proyección y relaciones externas) 
se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si habían tenido relación con alguna ONGD 
(independientemente del país donde trabajara), y el 60% de las sesenta entidades 
entrevistadas (36 asociaciones) manifestó que nunca había tenido relación con este tipo de 
entidades. Solo un 10% mantenía una relación regular (más de 12 contactos al año). Al indagar 
sobre el nivel de interacción, el 83% manifestó no haber participado u organizado una actividad 
conjuntamente con una ONGD durante el primer semestre de 2013.  
30 Entre las ONGD que trabajaban en los países de origen y con las que habían mantenido 
algún tipo de relación se encontraban, entre otras, la Asociación Civil Jarit (mencionada por 
tres asociaciones de inmigrantes), Menuts del Mon y Movimiento Por la Paz el Desarme y la 
Libertad (nombradas por dos asociaciones).  En una ocasión se nombró a la Fundación por la 
Justicia, CIM Burkina, Médicos Sin Fronteras, Psicólogos sin Fronteras, Asociación para la 
Cooperación con Ecuador (ACOEC), Tierra Pacífico, CERAI, SISMA MUJER, ATELIER, 
Cáritas, CEAR y Juan Ciudad. 
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Tabla 73. Porcentaje de asociaciones que, teniendo entre sus objetivos el desarrollo en origen, 
conocen y han mantenido relación con ONGD valencianas y del resto de España. Promedio de 
ONGD que conocen y con las que se han relacionado, origen de esta relación y valoración del 

trabajo que realizan en el país de origen.  

  Total 
África 

Subsahariana 
Latinoamérica Magreb 

% de asociaciones que conocen 
alguna ONGD valenciana o del 
resto de España 

65 45 79 100 

Promedio de ONGD que conocen 1,6 1,2 1,7 2,0 

% asociaciones que han 
mantenido relación con ONGD 

50 27 64 100 

Promedio de ONGD con las que 
han tenido relación 

1,6 1,3 1,7 2,0 

La asociación 
contactó con la 
ONGD 

33 0 47 0 

La ONGD contactó 
con la asociación 

24 50 6 100 

¿Cómo se 
inició la 

relación? 

Ambos casos 43 50 47 0 

Valoración media del trabajo de la 
ONGD 

8,7 sin valorar 8,7 sin valorar 

También se pidió las entidades de inmigrantes que valoraran entre el uno y el 
diez el trabajo que realizaban en su país de origen las ONGD con las que 
habían mantenido relación. Solo el 31% de las asociaciones, todas ellas 
latinoamericanas, valoraron a estas ONGD. La nota fue de 8.7 sobre 10, en 
promedio. 

En tercer lugar se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si conocían y 
habían mantenido relación con las dos organizaciones de segundo grado que 
representan a las entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo y el codesarrollo en la Comunitat Valenciana: la Coordinadora 
Valenciana de ONGD de la Comunitat Valenciana, en adelante (CVONGD), y la 
Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional (en 
adelante FEDACOD)31.  

El 58% de las 26 asociaciones de inmigrantes que había manifestado tener 
entre sus objetivos el desarrollo de su país de origen dijo conocer a la 
CVONGD, y el 23% de ellas (en concreto seis entidades, de la cuales dos 
pertenecían a ella) afirmaron haber mantenido relación con esta plataforma. Se 
pidió también a las asociaciones de inmigrantes que habían mantenido relación 
con la CVONGD que la valoraran. La mitad de las entidades accedieron a 
valorarla, puntuándola con un 6.7 sobre 10. 

                                                           
31 Recordemos que en el cuestionario general (bloque IV.4 Proyección y relaciones externas) 
se preguntó a las asociaciones  por su pertenencia a organizaciones de segundo grado del 
tercer sector. El 32% de las 60 entidades de inmigrantes entrevistadas (19 asociaciones: 13 
latinoamericanas, 1 subsahariana, 2 asiáticas, 2 de la Unión Europea y una del resto de 
Europa) manifestaron pertenecer a la FEDACOD. El 3% de las asociaciones (en concreto 2 
asociaciones latinoamericanas), manifestó pertenecer a la CVONGD. 
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Por otra parte, el 73% de las 26 asociaciones de inmigrantes entrevistadas 
manifestó conocer a la FEDACOD. El 46% de estas entidades, en concreto 
doce asociaciones (de las cuales nueve pertenecían a ella –dos dentro de la 
directiva-, y otra formó parte con anterioridad) afirmaron haber mantenido 
relación con esta plataforma. Se pidió a las asociaciones de inmigrantes que 
habían mantenido relación con la FEDACOD que valoraran a esta federación. 
La mitad de las entidades accedieron a valorarla, puntuándola con un 5.2 sobre 
10. 

 

Tabla 74. Porcentaje de asociaciones que, teniendo entre sus objetivos el desarrollo en origen, 
conocen y han mantenido relación con la FEDACOD y la CVONGD. Valoración de estas 

plataformas por parte de las asociaciones que han mantenido relación con ellas.  

 FEDACOD CVONGD 

 
% que la 
conoce 

% que ha 
mantenido 

relación 
Valoración 

% que la 
conoce 

% que ha 
mantenido 

relación 
Valoración 

Á. Subsahariana 36 18 5 45 9 ns/nc 

Latinoamérica 100 71 5,4 64 36 6,7 

Magreb 100 0  100 0  

Total 73 46 5,2 58 23 6,7 

 

Por último, se pidió a las asociaciones de inmigrantes que valoraran entre el 
uno y el diez la comunicación, la visibilidad y el poder de interlocución de la 
entidad con las diferentes administraciones de su país de origen, así como con 
el consulado y la embajada en España32. En promedio, las asociaciones de 
inmigrantes valoraron mejor la comunicación, visibilidad y poder de 
interlocución con su consulado y embajada en España, con una nota de 6.7 
sobre 10. Con las diferentes administraciones del país de origen la valoración 
fue algo menor, de 6.0 sobre 10. 

 

 

                                                           
32 Recordemos que en el cuestionario general (bloque IV.4 Proyección y relaciones externas) 
se preguntó por una parte a las 60 asociaciones si estaban inscritas en algún registro de 
entidades de emigrantes promovido por el país de origen, ya fuera desde el consulado o la 
embajada en España, o desde el ministerio del país de origen que tuviera la competencia en 
materia de emigración. El 40% de las asociaciones manifestó estar inscritas en un registro de 
esta naturaleza. Por otra parte, un 18% de las asociaciones entrevistadas manifestó participar 
en algún espacio de diálogo y consulta promovido por la administración de su país de origen. 
Las asociaciones que manifestaron participar de estos espacios promovidos por su país de 
origen procedían de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Colombia y Ecuador), África 
Subsahariana (Angola, Nigeria y Senegal), Magreb (Marruecos) y el resto de Europa (Ucrania). 
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Tabla 75. Valoración por parte de las asociaciones de inmigrantes de la comunicación, la 
visibilidad y el poder de interlocución con las diferentes administraciones del país de origen.  

 
Consulado y 
embajada en 

España 

Administración 
local  

Administración 
regional 

Administración 
central 

Á. Subsahariana 7,1 5,6 4,5 4,2 

Latinoamérica 6,1 6,8 6,7 7,3 

Magreb 9 8 8 8 

Media 6,7 6,3 5,8 5,9 

*Valoración del 1 al 10, siendo 1 la puntuación mínima y 10 la máxima 

Principales fortalezas y debilidades en relación al  codesarrollo  

Se preguntó a las veintiséis asociaciones que mencionaran las que 
consideraban eran las principales fortalezas y debilidades de su entidad en 
relación al codesarrollo. La mitad de las entidades manifestó que no diferían de 
las señaladas en el bloque IV.2 del cuestionario general, cuando se les 
preguntó por las fortalezas y debilidades de la asociación. El resto de 
asociaciones sí que remarcó una serie de fortalezas y debilidades, que 
consideraban más relevantes al hablar concretamente del codesarrollo.  

Como fortaleza se destacó en primer lugar la voluntad e interés de las 
personas socias por esta línea de trabajo (el 23% de las 26 asociaciones 
entrevistadas indicó esta fortaleza), siendo este aspecto más destacado entre 
el asociacionismo subsahariano. La principal debilidad señalada por las 
asociaciones fue, con diferencia, la falta de recursos para llevar a cabo este 
tipo de iniciativas (el 42% de las entidades manifestó esta debilidad). El nivel de 
conocimiento sobre la materia fue señalado como una fortaleza por el 15% de 
las entidades (sobre todo las latinoamericanas), y como debilidad por otro 15% 
(todas ellas subsaharianas). Otras fortalezas destacadas por las entidades 
fueron, en menor medida, el nivel de conocimiento de la realidad en origen y la 
existencia de relaciones transnacionales con el país de origen. 

El papel que deben desempeñar las administraciones de origen y destino 

Se preguntó a las asociaciones de inmigrantes por las medidas y actuaciones 
que, en su opinión, deberían llevar a cabo las administraciones de origen y 
destino con objeto de facilitar y promover que las personas inmigrantes y sus 
asociaciones contribuyeran al desarrollo de sus lugares de origen.  

A las diferentes administraciones en destino (Ayuntamiento de Valencia, 
Diputación, Generalitat Valenciana, Gobierno de España e instituciones 
europeas) se les pedía en mayor medida financiación (el 54% de las entidades) 
y trabajar la línea de la cooperación técnica, sobre todo a nivel municipal (el 
31% de asociaciones). También reivindicaron un mayor acercamiento e interés 
de las administraciones hacia las asociaciones de inmigrantes, propiciando el 
diálogo y el consenso en relación al diseño y la ejecución de las políticas y 
programas de cooperación y codesarrollo (señalado por el 23% de las 
entidades). 
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En relación a las administraciones de origen, encontramos notables diferencias 
entre la visión y las demandas de las entidades subsaharianas y las 
latinoamericanas. Las asociaciones subsaharianas demandaban sobre todo 
que se les facilitara el trabajo en el país de origen (mencionado por el 64% de 
estas entidades), reduciendo las numerosas dificultades que encontraban para 
realizar su trabajo (excesiva burocracia, corrupción, pago de tasas aduaneras 
excesivas en el envío de ayuda humanitaria, etc.) Las asociaciones 
latinoamericanas, sin embargo, planteaban medidas de mayor calado: el 
reconocimiento y apoyo por parte de las administraciones de origen a las 
asociaciones de emigrantes como actrices sociales y políticas (demandado por 
el 43% de las entidades), y su participación activa en el diseño de una política 
migratoria que defienda los intereses de las personas migrantes (reivindicación 
apoyada por el 36% de las asociaciones latinoamericanas). 

Identificación de personas concretas entre el colec tivo inmigrante que 
puedan contribuir al desarrollo de sus países de or igen  

Por último, se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si conocían personas 
de su misma procedencia residentes en la ciudad de Valencia que por su alta 
cualificación o trayectoria profesional consideraban que podrían contribuir de 
alguna forma al desarrollo de sus países de origen. La mitad de las entidades 
entrevistadas manifestaron conocer a un número reducido de personas con 
este perfil. Identificaron dos categorías de personas. Por una parte, personas 
que llevaban tiempo residiendo y desarrollando su vida profesional en la ciudad 
de Valencia (profesionales de la salud, y en menor medida de la educación, el 
derecho y la ingeniería). Por otra parte, personas que habían emigrado por 
estudios y que habían realizado recientemente un postgrado o el doctorado en 
universidades valencianas. En líneas generales, estas personas no habían 
tenido una estrecha vinculación con las asociaciones. 

IV.7 Iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo. 

En este séptimo y último bloque se identifican y analizan las iniciativas de  
codesarrollo llevadas a cabo por las asociaciones de inmigrantes de la ciudad 
de Valencia en sus países de origen33 desde su creación. Para ello, se pasó un 
cuestionario específico a catorce asociaciones que manifestaron haber llevado 
a cabo iniciativas en este campo: seis asociaciones subsaharianas, siete 
latinoamericanas y una marroquí. 

Principales características de las iniciativas de c odesarrollo  

Se identificaron y analizaron 26 iniciativas de codesarrollo realizadas por 
catorce asociaciones de inmigrantes. De ellas, veinte correspondían a 
iniciativas relacionadas con el desarrollo de los lugares de origen, y seis a 
iniciativas relacionadas con la promoción de una migración que atendiera los 
intereses de las personas migrantes. Estas últimas habían sido llevadas a cabo 
únicamente por asociaciones latinoamericanas. 

                                                           
33 Finalmente se han podido analizar las iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo por catorce 
de las diecisiete asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia que se mantenían 
activas en el momento de realizarse la investigación y que habían manifestado en el 
cuestionario general haber llevado a cabo iniciativas de codesarrollo. 
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Tabla 76. Número y naturaleza de las iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo por las 
asociaciones de inmigrantes, en total y por áreas geográficas.  

 Iniciativas de 
desarrollo en origen 

Promoción de una 
migración que atienda 

los intereses de las 
personas migrantes 

 

Total 
asociaciones 

Total 
iniciativas 

nº asoc.  
nº 

iniciativas nº asoc.  
nº 

iniciativas 

Á. Subsahariana 6 10 6 10 0 0 

Latinoamérica 7 15 6 9 4 6 

Magreb 1 1 1 1 0 0 

Total 14 26 13 20 4 6 

a. Iniciativas relacionadas con el desarrollo en origen 

La mitad de las veinte iniciativas de desarrollo local identificadas y analizadas 
habían sido llevadas a cabo por asociaciones subsaharianas. Como puede 
verse en la tabla siguiente, la mayoría de estas iniciativas de desarrollo tuvieron 
por objeto la cobertura de necesidades básicas locales, potenciar el tejido 
productivo, o el envío de ayuda humanitaria. Una iniciativa tuvo por objeto 
promover  la inversión de remesas, principalmente en actividades productivas. 
Se incluye también dentro de este grupo de iniciativas un proyecto de 
sensibilización y educación al desarrollo ejecutado en la Comunitat Valenciana 
por una asociación guineana. 

 

 Tabla 77. Número y naturaleza de las iniciativas relacionadas con el desarrollo en origen 
llevadas a cabo por las asociaciones de inmigrantes, en total y por áreas geográficas.  

 Iniciativas relacionadas con el desarrollo en origen 

 Total  
Envío de 

ayuda 
humanitaria 

Cobertura 
necesidades 

básicas 

Actividades 
productivas 

Inversión 
de 

remesas 

Sensibilización 
y educación al 

desarrollo 

Á. Subsahariana 10 5 4     1 

Latinoamérica 9 0 2 6 1   

Magreb 1 1         

Total 20 6 6 6 1 1 

 

Encontramos notables diferencias entre asociaciones en relación al tipo de 
iniciativas de desarrollo llevadas a cabo. Las asociaciones subsaharianas y la 
magrebí analizadas fueron las únicas que habían realizado envíos de ayuda 
humanitaria. Las entidades subsaharianas se habían centrado, además de en 
el envío de ayuda humanitaria, en la cobertura de necesidades básicas, en 
concreto en la mejora de la educación primaria y la salud. 

 



74 

Tabla 78. Número y naturaleza de las iniciativas de desarrollo local llevadas a cabo por las 
asociaciones de inmigrantes relacionadas con la cobertura de necesidades básicas, en total y 

por áreas geográficas.  

 Cobertura de necesidades básicas 

 Total Educación Salud 

Infraestructuras 
comunitarias (agua 

potable, parque infantil, 
iglesia,…) 

Á. Subsahariana 4 3 1   

Latinoamérica 2   1 1 

Total 6 3  2  1  

Las asociaciones latinoamericanas, sin embargo, habían realizado en mayor 
medida iniciativas relacionadas con el emprendimiento y el impulso al tejido 
productivo, dirigido principalmente a mujeres y a través de la economía social. 

b. Iniciativas relacionadas con la promoción de una migración que atienda los 
intereses de las personas migrantes. 

Este tipo de iniciativas había sido realizado exclusivamente por asociaciones 
latinoamericanas. En concreto, se identificaron y analizaron seis iniciativas de 
esta naturaleza: tres relacionadas con la promoción de la participación en 
contextos migratorios y la creación o el fortalecimiento de redes 
transnacionales, dos iniciativas de orientación y apoyo al retorno de personas 
migrantes que voluntariamente deseaban regresar a su país de origen, y una 
última iniciativa relacionada con el asesoramiento en origen a potenciales 
migrantes.  

Tabla 79. Número y naturaleza de las iniciativas codesarrollo relacionadas con la promoción de 
una migración que atienda los intereses de las personas migrantes llevadas a cabo por las 

asociaciones de inmigrantes, en total y por áreas geográficas.  

 Total 
Asesoramiento 

en origen 

Orientación y 
apoyo al 
retorno 

Participación y 
creación de redes 
transnacionales 

Á. Subsahariana 0       

Latinoamérica 6 1 2 3 

Magreb 0       

Total 6  1 2  3  

El 70% de las 26 iniciativas de codesarrollo identificadas y analizadas se 
habían llevado a cabo entre los años 2010 y 2012. Las iniciativas se localizaron 
en once países: cinco de África Subsahariana (Camerún, Guinea Conakry, 
Guinea Ecuatorial, Mali y Senegal), cinco de Latinoamérica (Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Paraguay y Perú) y Marruecos. En la siguiente tabla se detalla el 
nombre de las asociaciones de inmigrantes que han llevado a cabo iniciativas 
de codesarrollo, y su localización en el país de origen 
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Tabla 80. Nombre de las asociaciones de inmigrantes que han llevado a cabo iniciativas de 
codesarrollo, y su localización en el país de origen.  

País 
Nombre de la asociación y 
nº de iniciativas en el país 

Localización de la iniciativa dentro del país 

Cultural Unión Africana - 
ACUA (1)  

Región litoral, departamento de Wouri, ciudad de 
Douala, barrio de New-Deido.   

Camerún 
De Cameruneses en 
Valencia - ACV (1) 

Región de Kribi, provincia Sur.  

Guinea 
Conakry 

Guineana y Amigos de 
Valencia - AGAV (1) 

Conakry (capital) y ciudades de Mamou y Labé 
en la región de Moyenne Guinée.  

Guinea 
Ecuatorial 

Agrupación Ceiba (1) Provincia Bioko Norte, distrito Malabo.  

Mali 
Benka, Alto Consejo de los 
Malienses en la Comunidad 

Valenciana (1) 
Todo Mali (ayuda humanitaria). 

Senegal ASKAN WI (4) 

- Región de Thies, departamento de  Mbour, 
municipio de Ndiaganiao.  

- Región Dakar, departamento de Dakar.    
- Región de Kaolack, departamento de 

Guinguinéo, municipio de Fass.    
- Región de Louga, departamento de  Louga, 

arrondissement de Koki. 

Marruecos 
Inmigrantes Marroquíes  

Al-Amal (1) 
Región de Taza-Alhucemas-Taunat, prefectura 
Alhucemas. 

ASAPECHAVAE - 
Asociación de Afectados 
Por la Enfermedad del 
Chagas Voluntarios y 
Amigos Valencia (1) 

Departamento de Santa Cruz, provincia Andrés 
Ibáñez, municipio de Santa Cruz de la Sierra. 

Bolivia 

Bolivia España Unidas (1) Toda Bolivia (iniciativa de retorno). 

Casa del Valle del Cauca - 
ACOLVALLE (3) 

Departamento del Valle del Cauca, municipios 
de Santiago de Cali (3), Dagua y Pradera.  

Empresa Comunitaria 
Asociativa de Trabajos 
Solidarios de España - 

EMCAT (3) 

Departamento de Bolívar, municipios de 
Magangué (3) y Cartagena de Indias (1).   

América España 
Solidaridad y Cooperación - 

AESCO (5) 

- Departamento de Risaralda, municipios de 
Pereira (3), Dos Quebradas y La Virginia.  

- Departamento de Quindío, municipio de 
Armenia. 

- Departamento de Antioquia, municipio de 
Medellín. 

- Toda Colombia (iniciativa de retorno localizada 
en otros tres países). 

Colombia 

Entreiguales (1) Departamento Cauca. 
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País 
Nombre de la asociación y 
nº de iniciativas en el país Localización de la iniciativa dentro del país 

Rumiñahui Hispano 
Ecuatoriana para la 

colaboración al Desarrollo 
(2) 

- Provincia del Carchi, cantón Bolívar, parroquia 
Monte Olivo. 

- Provincia Imbabura, cantones Pimampiro e 
Ibarra. 

- Provincia Pichincha, municipio Quito. 
- Provincia Azuay, cantón Cuenca, parroquia 

Molleturo. 
- Provincia Loja, cantón Calvas y cantón 

Catamayo (municipio Cariamanga). 
- Todo Ecuador (iniciativa de retorno). 

Ecuador 

América España 
Solidaridad y Cooperación - 

AESCO (1) 

 Todo Ecuador (iniciativa de retorno localizada 
en otros tres países). 

Paraguay 
América España 

Solidaridad y Cooperación - 
AESCO (1) 

Todo Paraguay (iniciativa de retorno localizada 
en otros tres países).  

Perú 
América España 

Solidaridad y Cooperación - 
AESCO (2)  

- Provincia Lima.     

- Todo Perú (iniciativa de retorno localizada en 
otros tres países). 

Los países donde se han llevado a cabo un mayor número de iniciativas son 
Colombia (12 iniciativas), Senegal (4) y Ecuador (3). Las asociaciones que han 
realizado una mayor número de iniciativas de codesarrollo son AESCO (5 
iniciativas, cuatro en Colombia y una de retorno con otros tres países), ASKAN 
WI (4 iniciativas en Senegal), y EMCAT y ACOLVALLE (3 iniciativas cada una 
en Colombia). 

La identificación y el diseño de las iniciativas de  codesarrollo 

En primer lugar se preguntó a las asociaciones de inmigrantes cómo había 
surgido la idea de llevar a cabo una iniciativa de codesarrollo. El 46% de las 
entidades manifestó que la idea surgió de la propia asociación, un 12% afirmó 
que de los lugares de origen (las personas beneficiarias o una entidad), y el 
42% restante manifestó que la idea había surgido de ambas partes. 

A continuación, se preguntó a las entidades la razón principal por la que se 
había localizado la iniciativa en una zona concreta del país de origen, y no en 
otra. En el 75% de los casos se adujo el vínculo migratorio, ya sea por tratarse 
concretamente del lugar de procedencia de una parte de las personas socias 
de la entidad (en el 44% de los casos), o un lugar con destacada emigración (el 
31%). En menor medida la localización de la iniciativa obedeció a otros 
criterios, como el elevado nivel de pobreza (13% de los casos), o la voluntad de 
la contraparte (12% de los casos). Si bien el vínculo migratorio se manifestó en 
líneas generales más determinante entre el asociacionismo latinoamericano (en 
el 81% de los casos), este vínculo fue más estrecho entre el asociacionismo 
subsahariano pues en el 67% de los casos las iniciativas de codesarrollo se 
localizaron en los lugares concretos de procedencia de las personas socias de 
la entidad. Este hecho se explica en parte por el modelo de asociacionismo 
subsahariano, en líneas generales más gregario y participativo que el 
latinoamericano, con un mayor sentimiento de pertenencia y compromiso con 
los lugares de origen, que se traduce además -como se explica más adelante- 
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en una mayor contribución de las personas socias a la financiación de las 
iniciativas de codesarrollo.  

Tabla 81. Principal criterio que determina la localización geográfica de las iniciativas de 
codesarrollo en el país de origen (expresados en %), en total y por áreas geográficas. 

 El vínculo migratorio 

 

Lugar de 
procedencia 

de las 
personas 

socias 

Lugar de 
procedencia de 

personas 
migrantes  

(en general) 

Total 
vinculación 
migratoria 

 Zona de 
trabajo de 

la 
contraparte 

Zona con 
numerosas  

necesidades 

A. Subsahariana 67 0  67 11 22 

Latinoamérica 31 50 81 13 6 

Magreb 50  0 50 0  50 

Total 44 31 75 12 13 

En tercer lugar, se pidió a las asociaciones de inmigrantes que valoraran del 
uno al diez la participación en la identificación y el diseño de la iniciativa de las 
personas socias de la entidad, la contraparte, las personas beneficiarias y las 
administraciones de origen. Destaca la buena valoración que hicieron de la 
participación de las personas socias y la contraparte en la identificación y el 
diseño de la iniciativa de codesarrollo.  

Tabla 82. Valoración por parte de las asociaciones de inmigrantes de la participación en la 
identificación y el diseño de la iniciativa de codesarrollo de las personas socias, la contraparte, 
las personas beneficiarias y las administraciones de origen, en total y por áreas geográficas*. 

 
Personas 

socias Contraparte  
Personas 

beneficiarias 
Administraciones 

Públicas en origen 

A. Subsahariana 7,9 8,8 9 5,8 

Latinoamérica 8,5 9,8 9,6 6,8 

Magreb ns/nc ns/nc ns/nc ns/nc 

Total 8,2 9,3 9,3 6,3 

*Valoración del 1 al 10, siendo 1 la puntuación mínima y 10 la máxima 

Por último, se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si se había 
elaborado algún documento escrito donde se recogiera el diagnóstico y el 
diseño de la iniciativa de codesarrollo, y –en su caso- quién lo había elaborado. 
En el 77% de los casos se elaboró un documento a modo de proyecto. La 
respuesta a esta pregunta fue muy diferente de unas entidades a otras. 
Mientras todas las iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo por las 
asociaciones latinoamericanas contaron con un proyecto escrito, solo el 40% 
de las iniciativas realizadas por las entidades subsaharianas se plasmaron 
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previamente en un documento34. Las asociaciones latinoamericanas elaboraron 
el documento del proyecto sin apoyo externo en la mayoría de ocasiones (en el 
81% de los casos). Las asociaciones subsaharianas, sin embargo, necesitaron 
de ayuda externa para elaborar el documento del proyecto. Para ello 
recurrieron a instituciones de apoyo como la Fundación CeiMigra, o a la 
contratación de los servicios de una persona técnica. 

Tabla 83. Porcentaje de las iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo cuyo diseño se recogió 
en un documento escrito, y porcentaje de estos documentos elaborados por la asociación, con 

y sin apoyo externo, en total y por áreas geográficas. 

 
¿Quién redactó el documento de la iniciativa o proyecto 

de codesarrollo? 

 

Se redactó un 
documento de 
la iniciativa o 

proyecto 
La 

asociación 
La asociación y 
la contraparte 

La 
asociación 
con apoyo 

externo 

Una persona 
técnica 
externa 

contratada 

A. Subsahariana 40 -  - 
50  

(CeiMigra) 50 

Latinoamérica 100 81 19     

Magreb 0         

Total 77 65 15 10 10 

Ejecución y financiación de las iniciativas de code sarrollo 

En primer lugar se preguntó a las asociaciones de inmigrantes qué entidad o 
institución consideraban que había liderado la ejecución de la iniciativa de 
codesarrollo. En el 96% de los casos manifestaron que la propia asociación. 
Únicamente una iniciativa sobre retorno voluntario y asistido había sido liderada 
por otra entidad, concretamente la delegación de la Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM) en Madrid. 

A continuación, se preguntó por la naturaleza de la contraparte responsable de 
la ejecución de la iniciativa de codesarrollo llevada a cabo en el país de origen. 
En el 40% de los casos la contraparte había sido una delegación de la propia 
asociación de inmigrantes abierta en el país de origen. Este hecho se produjo 
únicamente en las iniciativas llevadas a cabo por las asociaciones 
latinoamericanas Rumiñahui, AESCO y EMCAT. En el 32% de las iniciativas, la 
contraparte había sido una administración pública, principalmente centros 
educativos, centros sanitarios y la administración local. Este tipo de contraparte 
se dio principalmente en las iniciativas promovidas por las asociaciones 
subsaharianas. En el 12% de los casos, la contraparte había sido la propia 
población beneficiaria organizada. En menor medida, la contraparte había sido 
una ONG local (8%) o un organismo internacional como la OIM. La única 
iniciativa llevada a cabo por una asociación marroquí, en concreto el envío de 
ayuda humanitaria tras el terremoto en la prefectura de Alhucemas en 2004, 

                                                           
34 Este hecho se explica, en buena medida, porque la mayoría de iniciativas de codesarrollo 
llevadas a cabo por asociaciones latinoamericanas han contado con financiación pública vía 
convocatoria, que obligaba a la elaboración y presentación de un proyecto escrito. Por el 
contrario, y tal y como se detalla en el apartado siguiente, muy pocas iniciativas de codesarrollo 
llevadas a cabo por asociaciones subsaharianas han contado con financiación pública. 
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tuvo como contraparte a la propia asociación de inmigrantes Al-Amal que se 
desplazó a Marruecos y distribuyó directamente alimentos y ropa a la población 
afectada, además del ejército marroquí que se encargó de la distribución de 
medicamentos. 

Tabla 84. Porcentaje de iniciativas de codesarrollo que han contado con una determinada 
contraparte, en total y por áreas geográficas. 

 
Delegación 
en origen de 
la asociación 

Administración 
Pública 

Personas 
beneficiarias 

ONG 
local 

OIM Otros 

A. Subsahariana 0 78 22 0 0 0 

Latinoamérica 66 7 7 13 7 0 

Magreb 0 0 0 0 0 100 

Total 40 32 12 8 4 4 

Por último, se preguntó a las asociaciones de inmigrantes si, además de la 
colaboración de la contraparte y las personas beneficiarias, habían contado con 
el apoyo de otras instituciones públicas y privadas en origen y destino para la 
financiación y la ejecución de la iniciativa de codesarrollo. Todas las iniciativas 
de codesarrollo habían contado con la colaboración de alguna institución en 
origen o destino. A continuación se analizan por separado estos apoyos 
recibidos en destino y en origen. 

a. Las instituciones de apoyo en destino 

En relación a las instituciones en destino, destaca el apoyo dado por la 
administración pública (AA.PP) y, en menor medida, por el tercer sector y la 
empresa privada. 

Tabla 85. Porcentaje de iniciativas que han contado con el apoyo de una determinada 
institución en destino, en total y por áreas geográficas. 

 AA.PP ONG 
Centro 

educativo 
Empresa Hospital 

Escuela 
deportiva 

OIM 
Fundación 

privada 

África 
Subsahariana 

20 60 40 30 20 10 0 0 

Latinoamérica 88 0 0 0 0 0 6 6 

Magreb 0 100 0 0 0 0 0 0 

Total 60 26 15 11 7 4 4 4 

El 60% de las veintiséis iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo por las 
asociaciones de inmigrantes entrevistadas contó con el apoyo financiero de 
una administración pública en destino, porcentaje que se eleva hasta el 88% si 
analizamos únicamente las iniciativas promovidas por las entidades 
latinoamericanas. Efectivamente, fueron las entidades latinoamericanas las que 
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contaron con un mayor apoyo por parte de las administraciones públicas en 
destino, hecho este que tiene su reflejo en la escasa diversificación de fuentes 
de financiación en destino que encontramos en sus iniciativas de codesarrollo. 
El apoyo financiero por parte de las administraciones públicas se otorgó a 
través de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva. La Generalitat Valenciana35 fue, con diferencia, la administración 
que financió más iniciativas, concretamente once de las veintiséis analizadas 
(el 42%), la mayoría de ellas promovidas por asociaciones latinoamericanas. 
Otras administraciones que financiaron las iniciativas de codesarrollo, aunque 
en menor medida, fueron los Ayuntamientos de Valencia36 y Torrent, 
concretamente a dos proyectos promovidos por entidades colombianas. Por 
último, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social financió con fondos propios 
y de la Unión Europea (Fondo Europeo para el Retorno) dos iniciativas de 
codesarrollo relacionadas con el retorno voluntario productivo, promovidas por 
las asociaciones latinoamericanas de implantación nacional AESCO y 
Rumiñahui. 

 

 

 

                                                           
35 Líneas de financiación de la Generalitat Valenciana utilizadas por las asociaciones de 
inmigrantes de la ciudad de Valencia para la financiación de sus iniciativas de codesarrollo:  

Tabla 86. Número de proyectos financiados por la Generalitat Valenciana a las asociaciones de 
inmigrantes de la ciudad de Valencia a través de sus diferentes convocatorias de ayudas. 

 

Convocatoria 
Codesarrollo 

(años 2007, 2008, 
2010 y 2011) 

Convocatoria 
Cooperación 
(años 2002, 

2010 y 2011) 

Convocatoria 
Sensibilización 

(año 2009) 

Total 
proyectos 

financiaciones 
por la GVA 

% sobre el 
total de 

iniciativas 
realizadas 

A. Subsahariana 0 1 1 2 20 
Latinoamérica 7 2 0 9 60 
Magreb 0 0 0 0 0 
Total 7 3 1 11 42 
Elaboración propia a partir de las resoluciones de concesión de subvenciones publicadas en el Diario 
Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV). 

La mayoría de las iniciativas de codesarrollo apoyadas por la Generalitat Valenciana se 
financiaron a través de la convocatoria de ayudas a proyectos de codesarrollo. Para conocer 
más acerca de esta línea concreta de ayudas y de la participación de las asociaciones de 
inmigrantes en ella puede consultarse el artículo  "Análisis de las subvenciones a proyectos de 
codesarrollo de la Generalitat Valenciana". Disponible online en: 
http://www.ceimigra.net/images/stories/ANLISIS_DE_LAS_SUBVENCIONES_CONCEDIDAS_A_PROYE
CTOS_DE_CODESARROLLO.pdf   
36 El Ayuntamiento de Valencia financió a la asociación colombiana Casa del Valle del Cauca 
(ACOLVALLE) tres proyectos a través de la convocatoria de cooperación internacional para el 
desarrollo de los años 2009, 2010 y 2011. En concreto se financiaron las iniciativas: 

- “Proyecto piloto de producción más limpia desarrollados en dos trapiches paneleros del 
municipio de Dagua (Valle del Cauca)”, y su continuación “Microempresas para la 
producción y comercialización de postres artesanales para promover el emprendimiento 
de mujeres vulnerables”. Convocatorias 2009 y 2010. 

- “Proyecto Maywa. Contribución a la inclusión social y autonomía social y económica de 
mujeres y sus familias en situación de vulnerabilidad en Cali (Valle del Cauca), para la 
promoción de la igualdad entre géneros y la reducción de la pobreza”. Convocatoria 2011.  
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Tabla 87. Porcentaje de iniciativas de codesarrollo que han contado con financiación de una 
administración púbica en destino, y número de iniciativas financiadas por cada administración, 

en total y por área geográfica. 

 nº de iniciativas financiadas con fondos públicos 

 
Administración 

local 

 

en % 
Total 

Administración 
autonómica 

(GVA) Ayto. de 
Valencia 

Ayto. de 
Torrent 

Administración 
central (MESS*) 

y europea  

Á. Subsahariana 20 2 2 0 0 0 

Latinoamérica 88 14 9 2 1 2 

Magreb 0 0 0 0 0 0 

Total 60 16 11 2 1 2 

 *Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MESS). 

Han sido las asociaciones subsaharianas, con un limitado acceso a la 
financiación pública, las que han mostrado una mayor iniciativa y dinamismo en 
la búsqueda y diversificación de apoyos en destino. Destacan los apoyos 
obtenidos por estas entidades de las ONG, la empresa privada y los centros 
educativos. Estos apoyos han consistido en pequeñas contribuciones 
económicas, asesoramiento, y sobre todo contribuciones en especie, a través 
de la donación de mobiliario y material escolar, deportivo y sanitario, y la 
prestación gratuita de servicios como -por ejemplo- el envío de la ayuda 
humanitaria37. La naturaleza de las iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo 
por las entidades subsaharianas se ha visto condicionada por el tipo de apoyo 
al que han tenido acceso: iniciativas de reducido presupuesto, generalmente 
relacionadas con la mejora de pequeñas infraestructuras locales (educación y 
salud primaria), y el envío de ayuda humanitaria.  

Es de destacar entre el asociacionismo subsahariano el esfuerzo realizado por 
las personas socias por contribuir económicamente a la financiación de sus 
iniciativas de codesarrollo. El hecho de que el asociacionismo subsahariano 
sea el que más ha contribuido con recursos propios a las iniciativas de 
codesarrollo obedece, además de al limitado acceso a la financiación pública 
apuntado anteriormente, al propio modelo de asociacionismo y a un mayor 
sentimiento de pertenencia y corresponsabilidad con las comunidades de 
origen, lo que explica también que la mayoría de sus iniciativas de codesarrollo 
(el 67%) se hayan llevado a cabo en los lugares concretos de origen de las 
personas socias. Por último añadir, desde el principio de corresponsabilidad y 
beneficio mutuo que subyace en el concepto de codesarrollo, que las iniciativas 
llevadas a cabo por las asociaciones subsaharianas han contribuido también a 
visibilizar al colectivo inmigrante y sensibilizar a la sociedad valenciana acerca 
de la realidad de los países de origen y la migración. Y todo ello gracias a las 
sinergias creadas con las diferentes instituciones colaboradoras, y de manera 
especial, con los centros educativos donde se han realizado diversas 
actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes.  

                                                           
37 Es el caso de la asociación senegalesa ASKAN WI, que ha contado en tres ocasiones con el 
apoyo de la empresa Boluda Corporación Marítima, para el envío gratuito de un contenedor 
con ayuda humanitaria desde el puerto de Valencia al puerto de Dakar (Senegal). 
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b. Las instituciones de apoyo en origen 

Apenas el 60% de las iniciativas de codesarrollo analizadas, en su mayoría las 
llevadas a cabo por entidades latinoamericanas, contaron con apoyos 
institucionales en origen, más allá del que proporcionaron las contrapartes y las 
personas beneficiarias. 

Tabla 88. Iniciativas que han contado con el apoyo de una determinada institución en origen, 
además de la proporcionada por la contraparte y las personas beneficiarias, en total y por 

áreas geográficas. 

 
Administración 

Pública 
Cámara de 
Comercio 

Fundación 
privada 

ONG local Universidad 

 nº % nº % nº % nº % nº % 

A. Subsahariana 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Latinoamérica 9 56 3 19 2 13 1 6 1 6 

Magreb 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 13 48 3 11 2 7 1 4 1 4 

Las iniciativas de codesarrollo promovidas por las asociaciones subsaharianas 
apenas contaron con apoyos en origen. Únicamente una tercera parte de estas 
iniciativas contaron con el apoyo puntual de la administración, que consistió  
básicamente en agilizar algún trámite o en la concesión de un permiso. Es 
entre las iniciativas promovidas por las asociaciones latinoamericanas donde 
encontramos mayores apoyos en origen. Destaca sobre todo la diversidad de 
apoyos que han tenido buena parte de las iniciativas de codesarrollo llevadas a 
cabo en Colombia, tanto desde el sector público (la administración local y  
departamental) como el privado (Cámaras de Comercio, empresas, 
fundaciones  privadas y ONG locales).  

Los resultados de este análisis son coherentes con los reflejados en el bloque 
IV.4 acerca del nivel de relación que han mantenido las asociaciones de 
inmigrantes con las instituciones de sus países de origen, tanto públicas como 
privadas.   

Valoración que hacen de las iniciativas de codesarr ollo llevadas a cabo 

En primer lugar, se pidió a las asociaciones de inmigrantes que valoraran de 
manera global del uno al diez su grado de satisfacción en relación a las 
iniciativas de codesarrollo que habían llevado a cabo. La puntuación fue, en 
promedio, de 8.6, sin apenas diferencias entre unas asociaciones y otras. 

A continuación, se pidió que mencionaran las principales dificultades que 
habían encontrado para llevar a cabo las iniciativas de codesarrollo. Doce de 
las catorce asociaciones entrevistadas mencionaron dificultades concretas. Las 
dificultades que apuntaron un mayor número de entidades, concretamente el 
86% de ellas, correspondían a la fase de ejecución de la iniciativa: tener que 
lidiar con numerosos y engorrosos trámites administrativos (para el 36% de las 
asociaciones, sobre todo para las entidades subsaharianas), la complejidad en 
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la ejecución de determinadas actividades (para el 29%) y, en menor medida, el 
contexto en la zona y la falta de experiencia en este tipo de iniciativas. 

 Tabla 89. Asociaciones que han tenido dificultades en las diferentes fases de la iniciativa de 
codesarrollo, en total y por áreas geográficas*. 

 
Total 

asociaciones 
África 

Subsahariana 
Latinoamérica 

Fase de la iniciativa nº % nº % nº % 

Formulación 1 7 1 17 0 0 

Financiación 2 14 1 17 1 14 

Total  12 86 6 100 6 86 

Los trámites 
administrativos y la 
excesiva burocracia 

5 36 4 67 1 14 

La ejecución de 
determinadas 
actividades  

4 29 2 33 2 29 

El contexto en la zona  2 14 0 0 2 29 

Ejecución y 
seguimiento 

La falta de experiencia 
en general 

1 7 0 0 1 14 

La justificación económica 2 14 0 0 2 29 

*Respuesta múltiple 

El 14% de las entidades señalaron como dificultad la búsqueda de financiación.  
Dos de las asociaciones latinoamericanas que habían contado con financiación 
pública mencionaron la dificultad que tuvieron en cumplir con los requisitos de 
justificación económica del financiador. Sólo una entidad, concretamente 
subsahariana, resaltó como dificultad el diseño de la iniciativa de codesarrollo.  

Por último, se pidió a las asociaciones de inmigrantes que comentaran los que 
consideraban habían sido los principales logros alcanzados con la iniciativa de 
codesarrollo llevada a cabo, y si habían extraído algún aprendizaje. Diez de las 
catorce asociaciones entrevistadas (cinco de las seis subsaharianas, y cinco de 
las siete latinoamericanas) resaltaron algunos logros y aprendizajes concretos. 

El 36% de las catorce entidades entrevistadas que habían llevado a cabo 
iniciativas de codesarrollo (5 asociaciones), destacó como logro el impacto 
logrado con la iniciativa en los lugares de origen. Un 21% (3 entidades), valoró 
la satisfacción y el estímulo que supuso para la asociación llevar a cabo la 
iniciativa, y una entidad subsahariana resaltó la sensibilización que se hizo con 
la población valenciana acerca de la realidad de los países de origen de la 
migración y del fenómeno migratorio.  

La tercera parte de las asociaciones entrevistadas manifestó que la iniciativa de 
codesarrollo llevada a cabo había significado también un importante 
aprendizaje para la entidad. Valoraban lo mucho que habían aprendido en cada 
una de las etapas: el diseño de la iniciativa, la búsqueda de financiación, la 
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ejecución, y la justificación y rendición de cuentas. Fueron las asociaciones  sin 
experiencia previa las que resaltaron más este aprendizaje, sobre todo las 
entidades subsaharianas. Fueron también estas asociaciones las que 
destacaron como aprendizaje la importancia que tiene para el éxito de la 
iniciativa hacer un buen diagnóstico, así como lograr un alto nivel de 
participación de todos los actores y actrices implicados, y el trabajar en red.  

Tabla 90. Principales logros y aprendizajes que resaltan las asociaciones de inmigrantes que 
han llevado a cabo iniciativas de codesarrollo, en total y por áreas geográficas*. 

 
Asociaciones que resaltan  

determinados logros 
Asociaciones que resaltan 
determinados aprendizajes 

 

El 
impacto 
logrado 
con la 

iniciativa 

La 
satisfacción y 

el estimulo 
que supuso 

para la 
asociación 

La 
sensibilización 
de la sociedad 

valencia 

Cómo hacer la 
identificación, el 

diseño, la 
ejecución y la 

justificación de un 
proyecto 

La importancia de 
un buen 

diagnóstico, lograr 
la participación de 
todos los actores y 
actrices, y trabajar 

en red 

 nº % nº % nº % nº % nº % 

África 
Subsahariana 

1 17 1 17 1 17 3 50 2 33 

Latinoamérica 4 57 2 29 0 0 2 29 0 0 

Total 5 36 3 21 1 7 5 36 2 14 

*Respuesta múltiple 
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V. Conclusiones  

Existe en la ciudad de Valencia un nutrido y diverso tejido asociativo de 
personas inmigradas. En esta investigación se ha contactado y verificado la 
actividad de setenta entidades, de las que se ha podido entrevistar a sesenta 
de ellas. Se trata, en su mayoría, de asociaciones pequeñas, relativamente 
jóvenes (8.5 años de antigüedad, en promedio), y con un ámbito territorial de 
actuación limitado al término municipal y su área metropolitana. Se observa, en 
líneas generales, un destacado nivel de mestizaje, tanto en relación a la 
diversidad de países de procedencia de sus socios y socias, como a la 
creciente presencia de personas autóctonas que entran a formar parte de la 
asociación, colaboran como voluntarias o se interesan por los servicios que 
prestan.  

Realizan sobre todo actividades relacionadas con la integración social del 
colectivo inmigrante y la promoción de la cultura de origen. La predominante 
visión asistencial de la entidad explica, en parte, el frágil capital de vínculo38 
generado entre una parte de las asociaciones y su colectivo, que responde más 
al modelo de relación existente entre una entidad prestadora de servicios y las 
personas que atiende, que a la que sería propia de una asociación con las 
personas que forman parte de ella y participan en calidad de socias de la toma 
de decisiones y el sostenimiento de la entidad.  

En líneas generales, podemos afirmar que el asociacionismo inmigrante en la 
ciudad de Valencia está aún lejos de poder desempeñar el rol social y político 
que le corresponde como representante de un colectivo con importante 
presencia en la ciudad de Valencia. Son diversas las causas que explicarían 
este hecho. 

Por una parte, y tal y como apuntan las propias asociaciones, la insuficiencia 
de recursos económicos y  materiales (como un local donde reunirse y llevar a 
cabo actividades) les limita considerablemente. Otras debilidades internas 
serían la falta de conocimientos en determinadas áreas (planificación y gestión, 
comunicación, diseño de proyectos, etc.) y un insuficiente nivel de 
participación.  Es por ello que resulta necesario fortalecer los conocimientos y 
habilidades de las asociaciones de inmigrantes en estas áreas, facilitar espacio 
físico y recursos materiales a aquellas entidades que lo requieran, así como 
contribuir a visibilizar a las asociaciones de inmigrantes y sensibilizar a su 
colectivo acerca de la importancia del asociacionismo como espacio de 
integración y participación.   

Por otra parte y a nivel externo, se constata una pobre relación entre las 
asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia, tanto por el limitado 
número de entidades de inmigrantes con las que se relacionan como por el 
grado de colaboración entre ellas. Este hecho, junto al aún más escaso capital 

                                                           
38 El capital social de vínculo hace referencia al conjunto de relaciones que se tejen entre la 
asociación y el colectivo inmigrante al que representa. Por su naturaleza, este capital social 
legitima la propia existencia de la asociación y su representatividad ante terceros. La dimensión 
y la naturaleza del capital social de vínculo que se crea entre las asociaciones de inmigrantes y 
su colectivo responde en buena medida a los fines que persigue la asociación y las actividades 
que realiza para alcanzarlos, la propia visión que de la entidad tengan sus dirigentes 
asociativos, las personas inmigrantes y el resto de actores y actrices, así como del contexto 
socio-económico y político en el que interactúan estas asociaciones. 
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puente39 generado con otras organizaciones sociales y las entidades privadas, 
limita la labor de las asociaciones de inmigrantes, como sin duda la del resto de 
entidades sociales. Es necesario un mayor acercamiento y colaboración entre 
entidades de inmigrantes, y de estas con el resto de organizaciones sociales y 
entidades privadas. Promover y facilitar el trabajo en red, así como una mayor 
participación de las asociaciones de inmigrantes en organizaciones de segundo 
grado, contribuiría al empoderamiento del asociacionismo inmigrante, la 
integración del colectivo, y en definitiva al bienestar del conjunto de la sociedad 
valenciana. 

En tercer lugar, y en relación al rol político de las asociaciones de inmigrantes, 
destacar el escaso capital de acceso40 generado con las administraciones de 
origen y destino. Si bien hemos visto que determinadas asociaciones han 
participado en la ejecución de políticas públicas en destino dirigidas a la 
integración de la población inmigrante y, en menor medida, la cooperación y el 
codesarrollo, a través de la concesión de subvenciones, la participación en los 
escasos espacios de diálogo y consulta existentes ha sido insuficiente, y la 
incidencia en la toma de decisiones, prácticamente nula. Por otra parte, y como 
se apuntaba anteriormente, la escasa participación de las asociaciones de 
inmigrantes en organizaciones de segundo grado (tanto propias como 
generalistas) limita enormemente su capacidad de incidencia política. 

En relación al Ayuntamiento de Valencia, se constata por una parte que 
prácticamente la mitad de las entidades de inmigrantes desconocen las 
diferentes áreas y servicios dependientes de la Concejalía de Bienestar Social, 
y cómo acceder a ellos. Destacar que las entidades que sí conocen y han 
mantenido relación con las áreas y servicios directamente relacionados con la 
inmigración valoran positivamente la atención y los servicios recibidos. Por otra 
parte, la participación de las asociaciones de inmigrantes de la ciudad en los 
espacios reglados de coordinación y consulta, como las Mesas de Solidaridad y 
el Consejo Municipal de Acción Social, ha sido testimonial. Resulta necesario, 
por tanto, un mayor acercamiento e interacción entre el Ayuntamiento de 
Valencia y el conjunto de asociaciones de inmigrantes del municipio, que sin 
duda contribuirá a la cohesión social y al bienestar del conjunto de la ciudad. Y 
esta tarea concierne a ambas partes. Las entidades de inmigrantes deben 
interesarse por conocer de primera mano las diferentes áreas y servicios del 
Ayuntamiento, y el modo de acceder y colaborar con estas. El Ayuntamiento 

                                                           
39 El capital social puente hace referencia a las relaciones que las asociaciones de inmigrantes 
construyen con otras entidades (otras asociaciones de inmigrantes, ONG pro-inmigrantes, 
sindicatos, asociaciones de vecinos, AMPAS, medios de comunicación, organizaciones en 
origen, etc.) con objeto de ser más eficaces y eficientes en la consecución de sus fines, mejorar 
la visibilidad y representatividad del colectivo inmigrante, y contribuir por extensión al desarrollo 
de la comunidad transnacional a la que pertenecen. La construcción de este capital social 
puente depende, por una parte, del interés y conocimiento de las propias asociaciones de 
inmigrantes y -de manera especial- de sus dirigentes acerca de cómo crear y cultivar este tipo 
de capital, de la disposición que tenga el resto de entidades a trabajar conjuntamente con las 
asociaciones de inmigrantes, y de la existencia de un marco político que favorezca o promueva 
este tipo de relaciones. 
40 Este capital hace referencia a la participación de las asociaciones de inmigrantes en el 
diseño y la ejecución de las políticas de las diferentes administraciones de origen y destino, y 
de otras instancias de poder. Hace hincapié en el rol social y político de las asociaciones, y 
representa el nivel más alto de participación de la sociedad civil organizada que aspira a poder 
participar de una manera más directa en la toma de decisiones acerca de los asuntos públicos 
que le son de interés.   
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debe, por su parte, facilitar en mayor medida este acercamiento, así como 
reconocer y promover el rol social y político de las entidades de inmigrantes, 
como parte que es del tejido asociativo de la ciudad.  

En el ámbito del codesarrollo, observamos como aproximadamente la mitad de 
las asociaciones de inmigrantes de la ciudad (sobre todo entidades africanas y 
latinoamericanas) muestran interés en contribuir al desarrollo de sus lugares de 
origen, si bien aproximadamente solo una de cada dos entidades que desearía 
trabajar en codesarrollo ha podido llevar a cabo iniciativas en esta línea. 
Aunque el resultado de la encuesta específica sobre codesarrollo que se ha 
pasado a veintiséis asociaciones de inmigrantes señala la falta de recursos 
económicos como el principal obstáculo a salvar por estas entidades para 
poder desarrollar su línea de trabajo en codesarrollo, desde nuestra 
perspectiva consideramos tanto o más limitante la insuficiencia de redes 
transnacionales sólidas tejidas entre las asociaciones de inmigrantes y sus 
comunidades de origen a través de los cuales diseñar e implementar iniciativas 
de codesarrollo viables y sostenibles. Y más aún en el contexto actual en que 
los fondos públicos destinados a la cooperación y el codesarrollo se han 
reducido drásticamente -cuando no eliminado totalmente-, y se hace más 
necesario promover sinergias entre el conjunto de actrices y actores implicadas 
con objeto de tejer redes transnacionales sólidas entre el municipio de Valencia 
y municipios concretos de origen de la población inmigrante residente en la 
ciudad a través de las cuales diseñar y vehicular las iniciativas de codesarrollo.  

Tras el análisis de veintiséis iniciativas de codesarrollo llevadas a cabo por 
catorce asociaciones de inmigrantes de la ciudad de Valencia, concluimos que 
iniciativas como las llevadas a cabo por entidades subsaharianas con un 
estrecho y solidario vínculo migratorio con las comunidades de origen, o las 
realizadas por algunas entidades colombianas con el apoyo y la implicación de 
instituciones públicas y privadas en origen, representan buenas prácticas y –
junto a la cooperación técnica- líneas de trabajo de interés en el ámbito del 
codesarrollo. Efectivamente, la cooperación técnica municipal y el apoyo 
(logístico, material y económico) a pequeñas iniciativas de desarrollo 
impulsadas por las asociaciones de inmigrantes de la ciudad que mantengan 
un estrecho vínculo con la comunidad y las instituciones de origen, representan 
oportunidades para contribuir de una manera eficaz y sostenible al desarrollo 
de los lugares de origen de la población inmigrante y, desde la perspectiva del 
beneficio mutuo que implica el codesarrollo, a la cohesión social y la 
sensibilización de la sociedad valenciana en su conjunto.  

Por último, resaltar también la importancia que tiene la participación política de 
las asociaciones de inmigrantes en el espacio transnacional, en relación a la 
defensa de los derechos de la personas migrantes y el desarrollo de sus países 
origen. Por diversas razones (insuficiencia de capacidades o falta de interés, 
escasez de redes transnacionales o de participación en ellas, falta de 
reconocimiento por parte de las instituciones públicas, etc.) este es un campo 
poco trabajado hasta el momento por las asociaciones de inmigrantes de la 
ciudad de Valencia, pero su pertinencia e impacto, incuestionables. Es por ello 
que resulta necesario trabajar en relación a posibilitar que las asociaciones de 
inmigrantes puedan desarrollar este rol político en mayor medida.   
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ANEXO I. CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO GENERAL 

- Nombre y apellidos del entrevistador/a. 
- Fecha y lugar de la entrevista. 
- Datos de la persona entrevistada: nombre y apellidos, cargo que ocupa en la 

asociación y año de ingreso. 

 
1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN  

1. Nombre de la asociación (tal cual aparece en el certificado de inscripción en el 
Registro correspondiente). 

2. Siglas o acrónimo (en su caso). 

3. Registro en el que está inscrita su constitución como asociación:  
- Registro Nacional de Asociaciones. 
- Registro Autonómico de Asociaciones. 

4. Año de inscripción en el Registro de Asociaciones. 

5. Dirección postal de la asociación en la ciudad de Valencia (calle/plaza/avda., nº, 
pta., CP). Nota: en caso de disponer de local (ya sea propio, cedido o compartido) 
indicar esta dirección. En caso de no disponer de local, escribir la dirección postal 
del presidente/a, o la que figure como dirección postal de la asociación a efectos 
de comunicación. 

6. La dirección postal señalada en el apartado anterior es: 

- Un domicilio particular (especificar de quien). 
- Un local / espacio alquilado por la asociación.  
- Un espacio que nos cede otra institución (otra asociación de inmigrantes, una 

ONG local, el  Instituto Social del Trabajo (ISO), el ayuntamiento, etc.). 

- Otro (especificar). 

7. En caso de no disponer de un local donde reunirse (ya sea propio, cedido o 
compartido), indicar el lugar utilizado habitualmente para reunirse la Junta Directiva 
y para celebrar las asambleas de socios y socias. 

8. La asociación ¿tiene su sede principal en la ciudad de Valencia? Contestar si o no. 
En caso negativo, indicar en qué municipio o ciudad se encuentra la sede principal, 
y diferenciar en la pregunta nº 4 entre el año de inscripción de la asociación y el 
año de apertura de la delegación en la ciudad de Valencia.  

9. ¿Tiene delegación la asociación…  contestar si o no 
- en otros municipios de España? Indicar en cual/es. 
- en otros países de destino? Indicar (país/es y ciudad/es). 
- en el país/es de origen? Datos postales de la/s delegación/es en origen. 

10. Datos de el/la presidente/a actual de la asociación: 

- Nombre y apellidos. 
- Sexo (H/M). 
- Años de residencia en España:  menos de 3;   entre 3 y 5;   mas de 5; 
- Antigüedad en años en el cargo actual de presidente/a. 
- ¿Ha ocupado otros cargos en la asociación con anterioridad? Contestar si o no. 
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11. Teléfono/s de contacto de la asociación. 

12. Correo/s electrónico/s de contacto de la asociación. 

13. Dirección de la página web y/o blog de la asociación.   

14. Dispone la asociación de…: 
- Cuenta propia (a nombre de la asociación) en las redes  sociales:    Facebook; 

Twitter; LinkedIn; Google+; Youtube; otras. 

- Certificado electrónico de entidad (firma electrónica en tarjeta criptográfica a 
nombre de la asociación). 

15. Número de personas que constan formalmente inscritas en el libro (registro) de 
personas socias de la asociación (no confundir con el número de personas 
usuarias). 

Total: ; hombres: ; mujeres: ; 

16. Principales países de procedencia de las personas socias. De los tres primeros 
países de procedencia, mencionar las principales regiones / departamentos / 
provincias de procedencia (cotejar respuesta con la división administrativa oficial 
del país). 

17. Número aproximado de personas usuarias o beneficiarias no socias que son 
atendidas y participan anualmente de las actividades de la asociación (datos 
referidos al año 2012). Total: ; hombres: ; mujeres: ; 

18. Principales países de procedencia de las personas usuarias o beneficiarias no 
socias de la asociación.  

19. Las personas socias y usuarias de la asociación, ¿en qué porcentaje aproximado 
viven en el término municipal de la ciudad de Valencia? y ¿en qué barrios de la 
ciudad viven principalmente?  

2. SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN  
 

20. ¿Cuántas personas componen la Junta Directiva actual de la asociación? 
Total: ; hombres: ; mujeres: ; 

21. De acuerdo a los estatutos, ¿cada cuántos años hay que votar de nuevo a las 
personas que ocupan los cargos de la Junta Directiva? 

22. ¿Cada cuanto tiempo se reúne, de media, la Junta Directiva? Al menos una vez…: 

a la quincena; al mes; al trimestre; al semestre; al año; 

23. ¿Cada cuanto tiempo celebran la Asamblea General de socios y socias? Una vez 
al año (Asamblea Ordinaria); más de una vez al año; menos de una vez al año; 

24. Mes y año de celebración de la última Asamblea General de la asociación.  

25. ¿Elaboran por escrito un acta después de cada Asamblea General que celebran? 

Siempre; algunas veces; no solemos elaborar un acta de las Asambleas; 

26. Elabora la asociación cada año: 
- La memoria anual de actividades: si ; no ; no siempre. 
- La memoria económica anual:  si ; no ; no siempre.  

Estos documentos… ¿se presentan para su aprobación a las socias y socios en 
Asamblea General cada año?:           
- La memoria anual de actividades: si, siempre; no, nunca;  a veces. 
- La memoria económica anual: si, siempre; no, nunca;  a veces. 
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27. Desde su creación, ¿la asociación alguna vez…(contestar si o no): 
- ha modificado sus estatutos? 
- ha cambiado algún cargo de la directiva? 
- ha cambiado de domicilio? 
En caso de responder si a alguna de las tres preguntas, indicar en cada caso si se 
comunicó al Registro de Asociaciones este/os hecho/s.  

28. De los RR.HH con los que cuenta la asociación: 
- ¿Tiene la asociación personal laboral contratado en estos momentos?   

En caso afirmativo indicar:  
- nº trabajadores/as: total; hombres; mujeres.  
- tipo de contrato de cada uno/a: tipo de jornada (completa, media jornada, 

por horas) y duración (indefinido, temporal). 

- En el último año, ¿ha solicitado la asociación los servicios de un profesional 
externo para la prestación de un servicio puntual y concreto y por el que se la 
ha pagado?  

En caso afirmativo indicar qué tipo de profesional: profesor/a-formador/a; 
técnico/a diseño proyectos; asesor/a jurídico/a, gestor/a; informático/a-web; 
trabajador/a social;  otro/a (especificar).  

- En el último año, ¿ha contado la asociación con personal voluntario, sin contar 
a las personas socias?:  En caso afirmativo indicar: 

- nº  de personas voluntarias: total; hombres; mujeres.  
- nacionalidad/es principales de las personas voluntarias. 
- tareas que han realizado las personas voluntarias. 
- forma en que la asociación entró en contacto con la persona voluntaria. A 

través de… un/a conocido/a; otra asociación/ONG; se ofreció la propia 
persona voluntaria; Fundar; a través de web/plataformas de voluntariado; el 
Servicio de Voluntariado Europeo- INJUVE; otro (indicar.) 

- Indicar si cada persona voluntaria firma un acuerdo de voluntariado o 
convenio específico con la asociación:  si ; no ; a veces. 

- ¿Ha recibido alguna vez la asociación … (contestar si o no): 
- estudiantes en prácticas de FP, grado o postgrado?. En caso afirmativo 

indicar titulación. 

- personas becarias?.  En caso afirmativo indicar el tipo de beca. 
- personas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad (TBC)? 

29. Sobre los recursos económicos de la asociación: 
- ¿Cuenta la asociación con... (contestar si o no): 

- número de identificación fiscal (NIF)? 
- cuenta en el banco a nombre de la asociación? 

- ¿Cómo se ha financiado la asociación en los últimos tres años?:  
- Con aportaciones de las personas socias:      

- Modalidad cuota:   I ingreso;   periódica  (PM mensual; PT  trimestral; PS  
semestral; PA anual; PO otra;)  

- Aportación puntual (de carácter voluntario) que hace la directiva y/o que 
se pide a las personas socias cada vez que hay una necesidad puntual.  

- Donaciones (aportaciones de personas o entidades no vinculadas a la 
asociación): 

- de particulares: DD donación directa; PC vía plataforma de crowdfunding;     
- de empresas y otras entidades privadas: ED dinerarias; EE  en especie.     
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- Ingresos por la organización por parte de la asociación de actividades 
puntuales: F fiestas/comidas; R rifas; V venta puntual de productos; O otros; 

- Ingresos por la prestación de servicios a las personas socias y/o usuarias 
(cursos de formación, asesoramiento, …): 

- Participación puntual en actividades externas como invitados (ferias, 
festivales, jornadas,…): 

- Realización de una actividad económica de forma regular de la que esté 
dada de alta la asociación en la Agencia Tributaria. En caso afirmativo 
indicar la actividad. 

- Subvenciones: 
- Subvenciones públicas:      

- Administraciones en origen: municipal; diputación; autonómica; estatal, 
UE. Indicar en cada caso si la subvención se ha concedido vía 
convocatoria o vía convenio. 

- Administraciones en origen: municipal; regional/ departamental/ 
provincial, estatal.  

- Organismo multilateral (indicar cual/es). 

- Subvenciones privadas: obra social entidad financiera, empresa privada; 
otro (especificar). Indicar si la subvención se ha concedido vía 
convocatoria o vía convenio. 

Aproximadamente y en relación al último año (2012), ¿sabría cuantificar 
porcentualmente sobre el total de ingresos de la asociación el peso de las 
diferentes líneas de financiación indicadas anteriormente?: 
 

30. En su opinión, ¿cuáles son las principales debilidades de la asociación que les 
limitan para poder alcanzar sus fines y objetivos?  
- El escaso número de socios/as.  
- La escasa participación e interés de los socios/as.  
- La escasa participación e implicación de las personas de la Junta Directiva.  
- La insuficiencia de conocimientos y habilidades por parte de la Junta Directiva y 

otros responsables (en caso de marcar esta opción indicar sobre qué temas en 
concreto): obligaciones legales y documentales de la asociación; gestión 
económica;  gestión de recursos humanos; elaboración y gestión de proyectos; 
planificación estratégica; nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación; otros (especificar). 

- La escasa relación y/o coordinación de la asociación con otras entidades 
sociales (otras asociaciones de personas inmigradas, ONG de apoyo, 
sindicatos, etc.).  

- El escaso conocimiento acerca de la administración pública, los servicios que 
ofrece y como acceder.  

- La escasez de recursos económicos.  
- La falta de un local (ya sea propio o cedido) donde reunirse y desarrollar las 

actividades.  

- Otras debilidades (especificar). 

31. En su opinión, cuales son las tres principales fortalezas de la asociación?  
- Contar con un número importante de socios/as.  
- La elevada participación e interés de los socios/as. 
- La elevada participación e implicación de las personas que componen la Junta 

Directiva.  



92 

- Las capacidades y buena gestión de la Junta Directiva y otros responsables de 
la asociación.  

- La proximidad de los lugares de residencia en destino de las personas socias.  
- El pertenecer las personas socias a una misma… (especificar) nacionalidad, 

región o localidad concreta en origen, étnia, religión, etc. 

- El reconocimiento y la buena imagen de la entidad entre el propio colectivo.  
- El elevado poder de convocatoria (a nivel de personas usuarias/beneficiarias).  
- Las buenas relaciones y el grado de colaboración con otras entidades sociales 

(especificar el tipo de entidad: otras asociaciones de personas inmigradas, 
ONGs de apoyo, sindicatos, etc.).  

- La buena interlocución y el acceso a la administración pública (especificar la 
administración: local, diputación, autonómica, gobierno central, UE, 
consulado/embajada, administracion en origen).  

- La suficiencia de recursos económicos.  
- La diversificación de fuentes de financiación.  
- La disponibilidad de un local.  
- Los servicios que presta la entidad. 
- Otras fortalezas (especificar). 

 
 

3. SOBRE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACI ÓN. 
 

32. Entre los objetivos y fines “actuales” de la asociación se encuentra:  
- La integración social de las personas inmigrantes en destino (extranjería, 

aprendizaje del español/valenciano, el acceso a los servicios básicos 
educación/salud/vivienda/alimentación, etc.).  

- La integración laboral de las personas inmigrantes. 
- La promoción de la cultura e identidad de origen.  
- La interculturalidad y la sensibilización sobre la migración en destino.  
- El desarrollo humano de los lugares de origen.  
- Promover una migración que atienda los intereses de las personas migrantes. 
- Otros (indicar).  

33. En los últimos dos años, ¿han cambiado los objetivos o prioridades de la 
asociación? Explicar. 

34. Para alcanzar estos objetivos, la asociación realiza de forma regular las siguientes 
actividades:  
- Proporcionar ayuda de primera necesidad:    alimentación;   ropa y otros útiles;   

alojamiento;   ayudas de bolsillo.  

- Orientación y/o mediación jurídica (extranjería, derechos sociales y laborales, 
hipotecas, etc.).  

- Orientación social (información y orientación en relación al acceso a recursos 
sociales).  

- Orientación laboral.  
- Cursos de formación: idiomas (español; valenciano; lengua propia; otros 

idiomas);    ofimática;   laboral;    habilidades sociales;  Escuela de Acogida; 
otros (especificar). 

- Atención psico-social.  
- Atención sanitaria.  
- Actividades culturales y de ocio propias: danza/música;   celebración fiestas 

propias;  deportivas;   otras (gastronomía; literatura, arte, cine, teatro, etc.).  
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- Actividades religiosas.  
- Repatriación de cadáveres.  
- Actividades de sensibilización en migración e interculturalidad dirigidas a la 

población autóctona.  

- Actividades de defensa de los DD.HH e incidencia política, ante la 
administración:    en destino (local, autonómica, central, consulado/embajada); 
en origen. 

- Sensibilización en origen en relación a la realidad de la migración.  
- Información y orientación en origen acerca del proyecto migratorio.  
- Información y apoyo al retorno y reintegración en origen.  
- Gestión colectiva del envío de remesas.  
- Sensibilización y educación al desarrollo en destino.  
- Envío de ayuda humanitaria y de emergencia.  
- Iniciativas de desarrollo local en origen (educación, salud, actividades 

productivas, etc). 

- Promoción de inversiones privadas procedentes de España en origen.  
- Otras actividades (indicar). 

 
 

4. PROYECCIÓN Y RELACIONES EXTERNAS DE LA ASOCIACIÓ N. 

D.1 Relación con otras asociaciones de personas inmigradas: 

35. La asociación mantiene contacto (presencial, e-mail, teléfono) con otras 
asociaciones de personas inmigradas de manera: regular (más de 5 contactos al 
mes);  puntual (de 2 a 5);   ocasional (uno o ningún contacto al mes). 

36. Con cuantas asociaciones de personas inmigradas mantiene su asociación una 
relación regular (al menos 5 contactos al mes):    

ninguna; de 1 a 3; de 4 a 8; más de 8. 
Motivo de la relación: intercambio de información de interés; derivación de 
usuarios/as; invitación a actividades propias; organización de actividades 
conjuntamente  (al menos una vez al año) ; otro (especificar). 

37. ¿Pertenece su asociación a alguna federación (formalmente inscrita en el 
Registro) o alguna plataforma integrada únicamente por asociaciones o colectivos 
de personas inmigradas?  En caso afirmativo indicar el nombre y el ámbito de 
actuación de la federación o plataforma (local, regional/autonómico, nacional, 
internacional). 

D.2 Relación con otras entidades sociales e instituciones privadas: 

38. La asociación mantiene relación (intercambio de información, derivación de 
usuarios/as,…) con estas entidades en destino: 
- ONG de apoyo al inmigrante. 
- ONGD. 
- Sindicatos. 
- Asociaciones vecinales. 
- AMPAS/ centros educativos. 
- Asociaciones culturales (fallas, etc.). 
- Entidades religiosas (parroquias, mezquitas, etc.). 

En caso afirmativo, especificar si la relación es: regular (más de doce veces al 
año); puntual (entre una y doce veces al año); nunca han tenido relación con este 
tipo de entidades. 
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39. Indicar si en los últimos seis meses (primer semestre de 2013), la asociación ha 
realizado alguna de las siguientes acciones con las entidades señaladas en la 
pregunta anterior….: 
- Participado como invitada en una actividad organizada por alguna de estas 

entidades. 
- Organizado una actividad conjuntamente con alguna de estas entidades. 

Indicar cual/es. 
- Las dos cosas. 
- Ninguna de las dos cosas. 

40. Pertenece su asociación a alguna de las siguientes federaciones, plataformas o 
coordinadoras: 
- Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes.  
- Foro Alternativo de la Inmigración.  
- Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana 

(ODUSALUD). 
- Plataforma de Voluntariado Social de la Comunitat Valenciana (PVSCV). 
- Taula d’Entitas de Acció Social de la Comunitat Valenciana.  
- Red de apoyo a la mujer inmigrante víctima de la violencia de género (AMINVI).  
- Plataforma por la Igualdad de Derechos de las Empleadas de Hogar de 

Valencia.   
- Plataforma Salvemos la Hospitalidad.  
- Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional 

(FEDACOD).  
- Coordinadora de ONGD de la Comunitat Valenciana.  
- Plataforma por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros 

(CIE’s).   
- Otras (indicar). 

41. ¿En alguna ocasión ha tenido relación su asociación con alguna de estas 
iniciativas o plataformas? En el caso de asociaciones con sede en otras ciudades 
contestar solamente en relación a la delegación en Valencia. 
- Movimiento 15 M.  
- Plataforma de afectados por la hipoteca (PAH).   
- Stop Desahucios.  
- Otras (indicar).   

42. ¿Mantiene contacto la asociación con entidades privadas en origen? Especificar.  
 

D. 3 Entidades públicas  

43. La asociación se encuentra inscrita en alguno de estos registros públicos en 
destino: 
- Registro Municipal de entidades del Ayuntamiento de Valencia.  
- Registro de los titulares de actividades de acción social.  
- Registro de Entidades de Voluntariado de la Comunitat Valenciana.  
- Registro de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
- Registro de Agentes de la Cooperación Internacional al Desarrollo de la 

Comunitat Valenciana.  

- Registro de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de la AECID.  
- Otros (especificar). 

44. ¿Está la asociación inscrita en algún registro de asociaciones promovido por el 
gobierno de origen (registro consular, embajada, etc.)?  

45. ¿Forma parte la asociación de alguno de los siguientes espacios reglados de 
participación y consulta promovidos por la administración en destino?: 
- Consejo Municipal de Acción Social del Ayto. Valencia.  
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- Consell Municipal de la Dona del Ayto. Valencia.  
- Foro Valenciano de la Inmigración (Generalitat Valenciana).  
- Consejo de Ciudadanía del Comunitat Valenciana (Generalitat Valenciana).  
- Foro para la Integración Social de los Inmigrantes (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social).  
- Consejo Estatal de ONG de Acción Social (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad).  
- Otros (indicar).  

46. ¿Participa la asociación de algún espacio reglado de participación y consulta 
promovido por el gobierno de origen? Especificar.  

 
 

5. RELACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 
 
E.1 Concejalía de Bienestar Social e Integración: 
 
47. ¿Ha tenido relación en alguna ocasión su asociación con…: 

- Alguno de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS)? En caso 
afirmativo, indicar con cual/es. 
Indicar también si pertenece a alguna mesa de solidaridad, y a cual/es.  

- Con el  Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI-AMICS)? En caso afirmativo 
indicar con que servicios o áreas concretas del mismo:  
- Servicio de información, orientación y asesoramiento jurídico en extranjería.  
- Informe de arraigo social. Servicio de orientación a entidades sociales.  
- Área de primera acogida a personas inmigrantes (SPAI).  
- Área de mediación socio-cultural (carpeta educativa todas a una por la 

diversidad, Divercinema, torneo Pasa la Bola, el baúl viajero, etc.). 
- Con la Oficina Técnica del Plan Norte-Sur (Pere Climent). 
- Con el Centro Municipal de la Mujer (CMIO).  
- Con el Centro de Atención a Personas Sin Techo (CAST).   
- Con la Oficina Municipal Info-vivienda Solidaria.  
- Con los Centros Municipales de Actividades de Personas Mayores.  

Para cada uno de los centros, servicios o áreas anteriormente señalados con los 
que se haya mantenido alguna relación, indicar la frecuencia (menos de 1 vez al 
año; entre 1 y 3 veces al año; mas de 3 veces al año) y grado de satisfacción 
(valorar del 1 al 5 siendo 1: muy insatisfactorio y 5 muy satisfactorio;   en caso de 
haber valorado con un 1 o un 2 indicar el motivo). 

 
48. Participación de la asociación en las siguientes convocatorias de ayudas a 

proyectos del Ayuntamiento de Valencia (en todos los años): 
- Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social. 
- Mesa de Solidaridad. 
- Cooperación al Desarrollo. 
- Sensibilización y Educación para el Desarrollo. 
Indicar para cada una de ellas si se ha presentado la asociación en alguna 
ocasión, el número de veces que se han presentado, y el número de proyectos 
subvencionados. 
 

49. Petición de espacios al Ayuntamiento de Valencia para la realización de 
actividades organizadas por la asociación, en los últimos tres años : 

- ¿Ha realizado alguna vez la asociación una petición formal (por escrito) al 
Ayuntamiento de Valencia para que le cedan instalaciones municipales con 
objeto de celebrar actividades propias,  o como local de la asociación?.  
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En caso afirmativo indicar el tipo de instalación y de actividad (aula de 
formación, salón de actos, sala de exposiciones, instalaciones deportivas, 
centro para acoger el consulado itinerante, etc.)  

- ¿Ha realizado la asociación alguna vez una petición formal (por escrito) al 
Ayuntamiento de Valencia de cesión de espacios públicos abiertos para la 
celebración de actividades organizadas por la asociación? En caso afirmativo, 
indicar el tipo de espacio (parques, jardines, calles o plazas, playa, otro).   

En caso de haber respondido afirmativamente a alguna de las dos preguntas 
anteriores, indicar el nº de peticiones que se han realizado, el nº de actividades 
finalmente celebradas, si la cesión fue gratuita o se abonó una tasa y/o dado una 
fianza (la que fija la ordenanza municipal o una tasa subvencionada parcialmente), 
así como –en su caso- las principales dificultades que encontraron para solicitar y 
hacer uso de estos espacios.    

 
E.2 Relación con centros, áreas y servicios dependientes de otras concejalías 
 
50. Ha tenido relación su asociación en algún momento con otras áreas y servicios del 

Ayuntamiento de Valencia (indicar si o no, y en caso afirmativo el motivo):  
- Centros municipales de Juventud. 
- Fundación Deportiva Municipal. 
- Concejalía de Cultura (Bibliotecas municipales, Junta Central Fallera, Palau de 

la Música, etc.). 
- Apunt València - Agencia de colocación. 
- Valencia Emprende. 
- Oficina de Turismo 
- Otros (especificar). 

 

CUESTIONARIO ESPECÍFICO DE CODESARROLLO 

- Nombre y apellidos del entrevistador/a. 
- Fecha y lugar de la entrevista. 
- Datos de la persona entrevistada: nombre y apellidos, cargo que ocupa en la 

asociación y año de ingreso. 

 
 

6. CODESARROLLO 

1. En la encuesta que se le pasó anteriormente, manifestaron (pregunta nº 32) que 
entre los fines u objetivos actuales de la asociación se encontraba el desarrollo 
humano de los lugares de origen y/o promover una migración que atienda los 
intereses de las personas migrantes. ¿Recuerda si este/os objetivo/s se 
encuentra/n recogido/s de alguna forma en los estatutos de la asociación? 
Contestar si o no. 

2. Indicar si desde la creación de la asociación se ha realizado alguna iniciativa o 
actividad relacionada con alguno de los dos objetivos señalados anteriormente.   

3. En caso de haber contestado no a la pregunta anterior, y sin embargo estar el/os 
objetivo/s señalados recogido/s en los estatutos de la asociación, indicar los 
motivos que les han impedido poder llevar a cabo iniciativas en esta línea: 
- Otras prioridades dentro de la asociación. 
- Falta de interés por parte de las personas socias. 
- Falta de interés de la población en origen cuando se les han propuesto estas 

iniciativas. 
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- La situación en origen (burocracia excesiva, politización, corrupción, 
inseguridad…) desaconsejaba o impedía llevarlas a cabo.  

- Falta de conocimientos suficientes en la asociación sobre cómo darle forma y 
canalizar estas iniciativas. 

- Falta de los recursos económicos mínimos necesarios. 
- Otros (indicar). 

4. Señalar el tipo de actividades en el ámbito del codesarrollo que ya hayan realizado 
o que les gustaría realizar si se dieran las condiciones para ello: 
- Envío de ayuda humanitaria y de emergencia. 
- Iniciativas de desarrollo local relacionadas con la cobertura de necesidades 

básicas (educación, salud, etc.) y la actividad productiva. 
- Promoción de inversiones privadas procedentes de España en origen. 
- Envío e inversión de remesas. 
- Sensibilización y educación al desarrollo en destino.  
- Actividades de defensa de los DD.HH e incidencia política ante instituciones en 

destino (administración local, autonómica, central, consulado/embajada, partidos 
políticos, etc.) y origen.  

- Sensibilización en origen en relación a la realidad de la migración.  
- Información y orientación en origen acerca del proyecto migratorio. 
- Orientación y apoyo al retorno y la integración en origen, o la re-emigración.. 
- Otras (especificar). 

5. ¿Conoce alguna otra asociación de inmigrantes (en España u otro país) que esté 
realizando actividades en su país de origen?. En caso afirmativo indicar el nombre/s 
de la asociación y el tipo de iniciativas de codesarrollo han llevado a cabo. 

6. ¿Conoce alguna ONGD valenciana o del resto de España que trabaje en su 
país/región de origen?. En caso afirmativo indicar:  
- El nombre de la/s ONGD. 
- Si ha mantenido algún tipo de contacto o relación con esta ONGD. En caso 

afirmativo, señalar cómo se inició el contacto o la relación (la asociación contactó 
con la ONGD; la ONGD contactó con la asociación; ambos contactaron), y la 
opinión que le merece el trabajo de la ONGD en su país (valorar del 1 al 10). 

7. Indicar si la asociación conoce a alguna de las siguientes federaciones (cruzar con 
la respuesta dada a la pregunta 40 del cuestionario general): 
- Federación de Entidades por el Codesarrollo y la Cooperación Internacional 

(FEDACOD). 
- Coordinadora de ONGD de la Comunitat Valenciana (CVONGD). 
En caso afirmativo, señalar si ha mantenido la asociación algún tipo de relación, el 
tipo de relación mantenida y la opinión que le merece la institución (valorar del 1 al 
10). 

8. ¿Ha recibido alguna persona de la junta directiva o que ocupe un cargo de 
responsabilidad  en la asociación algún  tipo de formación en materia de 
cooperación y/o codesarrollo? En caso afirmativo indicar el cargo de la persona que 
recibió la formación, el nombre del curso, la duración (horas, créditos), la modalidad 
(presencial; on-line; semi-presencial), el año y el nombre de la institución que 
impartió el curso 

9. ¿Tiene experiencia algún cargo de la Junta Directiva previa a formar parte de la 
asociación en diseñar y/o ejecutar proyectos de cooperación o de desarrollo local 
en su país? En caso afirmativo explicar. 
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10. Valore del 1 al 10 … (cruzar con la respuesta dada a la preguntas 30 y 31 del 
cuestionario general).  
- El conocimiento de la asociación acerca de como diseñar y llevar a cabo 

iniciativas de codesarrollo.  
- El conocimiento de la asociación acerca de las políticas y programas de las 

administraciones españolas y europeas en relación a la cooperación y el 
codesarrollo. 

- El conocimiento de la asociación acerca de las políticas públicas y los 
programas de las administraciones del país de origen en relación al desarrollo 
nacional y local, la política migratoria y en especial en relación al retorno de sus 
nacionales y el codesarrollo. 

11. Valore del 1 al 10 la comunicación, visibilidad y poder de interlocución de la 
asociación… (cruzar con la respuesta dada a la preguntas 30 y 31 del cuestionario 
general): 
- con el consulado y la embajada de su país en España. 
- la/s administración/es local/es en el país de origen. 
- la administración regional en origen. 
- la administración central en origen. 

12. Valore del 1 al 10…:  
- El interés actual por parte de las personas socias de la asociación por realizar 

actividades relacionadas con el desarrollo de su país de origen. 
- El interés de las personas socias por regresar próximamente al país de origen. 

13. En su opinión, ¿cuáles son las principales fortalezas de la asociación de cara a 
trabajar en cooperación y codesarrollo?. Teniendo en cuenta la respuesta dada a 
la pregunta nº31 del cuestionario general sobre fortalezas de la asociación 
¿habría alguna fortaleza específica que quisiera resaltar o añadir? 

14. En su opinión, ¿cuáles son las principales debilidades de la asociación de cara a 
trabajar en cooperación y codesarrollo?. Teniendo en cuenta la respuesta dada a 
la pregunta nº30 del cuestionario general sobre debilidades de la asociación, 
¿habría algo alguna debilidad específica que quisiera resaltar o añadir? 

15. ¿Qué le pediría al Ayuntamiento de Valencia y las demás administraciones 
valencianas, españolas y europeas para facilitar y promover que las personas 
inmigrantes contribuyan al desarrollo de sus países y localidades de origen? 

16. ¿Qué medidas o actuaciones sería necesario que se realizaran desde las 
administraciones de su país de origen para facilitar y promover que las personas 
que han emigrado puedan contribuir  al desarrollo de sus países y localidades de 
origen, ya sea que retornen o no? 

17. ¿Conoce usted a personas de su misma procedencia residentes en la ciudad de 
Valencia que bien por su alta cualificación, capacidad de liderazgo o trayectoria 
profesional, considere que pueden de alguna forma contribuir al desarrollo del  
país de  origen? En caso afirmativo, señalar el perfil profesional y ocupación de 
esta/s persona/s, las señas de contacto, si la persona tiene o ha tenido vinculación 
con la asociación, y de qué forma piensa que podría esta persona contribuir al 
desarrollo del país de origen. 

7. INICIATIVAS DE CODESARROLLO LLEVADAS A CABO 
 

1. Tipo de actividad (de acuerdo a la clasificación indicada en la pregunta nº4). 

2. Título o nombre de la iniciativa ó proyecto. 

3. Breve descripción del proyecto o iniciativa:  
- Principales actividades ¿qué se hizo en concreto? 
- Objetivo que se perseguía ¿para qué o porqué se hizo?. 
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4. Año en que comenzó a ejecutarse. 

5. Localización exacta de la iniciativa o proyecto, siguiendo la división administrativa 
oficial del país.  

6. ¿Por qué se realizó esta iniciativa o proyecto en este lugar de origen y no en otro 
sitio? 

7. ¿De quién/es surgió la idea de realizar esta iniciativa o proyecto? 

8. ¿Dirigió y lideró la iniciativa o proyecto la asociación en la Com. Valenciana? En 
caso negativo especificar.  

9. Nombre y naturaleza de la contraparte, socio/a local  o institución responsable de la 
ejecución del proyecto o la iniciativa en origen. 

10. Valorar del 1 al 10 la participación en la identificación y el diseño del proyecto o 
iniciativa (determinar las necesidades y las actividades a realizar): 
- De las personas socias de la asociación.  
- De la contraparte o entidad responsable de la ejecución del proyecto o iniciativa 

en origen. 

- De las personas beneficiarias en origen. 
- De la administración local/regional/nacional en origen. 

11. ¿Se elaboró por escrito algún documento de la iniciativa o el proyecto?  En caso 
afirmativo 12.2 indicar qué personas o instituciones lo elaboraron. 

12. ¿Colaboraron de alguna forma otras instituciones públicas y/o privadas en España 
/ Europa en la ejecución del proyecto o iniciativa? En caso afirmativo especificar el  
nombre y la naturaleza de esta/s institución/es. 

13. Además de la contraparte, ¿colaboraron de alguna forma otras instituciones 
públicas y/o privadas del país de origen en la ejecución del proyecto o iniciativa? 
En caso afirmativo especificar el  nombre y la naturaleza de esta/s institución/es. 

14. Presupuesto total aproximado de la iniciativa o  proyecto en euros. 

15. Porcentaje de cofinanciación del presupuesto del proyecto ejecutado (indicar el 
nombre de cada institución). 

16. Número aproximado de personas que se beneficiaron del proyecto (total; 
hombres; mujeres)  

17. Del 1 al 10, valore el grado de satisfacción de la asociación en relación a la 
iniciativa o proyecto realizado.  

18. Principales dificultades encontradas para realizar la iniciativa o proyecto. 

19. ¿Qué logros y aprendizajes resaltaría de la iniciativa o proyecto realizado? 

20. Otros comentarios u observaciones a la iniciativa o proyecto. 
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ANEXO II. ASOCIACIONES DE INMIGRANTES EN LA CIUDAD DE VALENCIA 41. 

RELACIÓN DE ASOCIACIONES ENTREVISTADAS 

Nº Nombre 
de la asociación 

Principal/es 
país/es de 

procedencia 

Área  
geográfica 

Ha contestado 
a la entrevista 

general 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 

codesarrollo 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 
experiencias de 

codesarrollo 

1 CASA ARGELIA Argelia SI NO NO 

2 ASOC. INMIGRANTES MARROQUIES AL AMAL Marruecos SI SI SI 

3 ASOC. UNIVERSITARIOS Y TITULADOS 
MARROQUÍES EN ESPAÑA (AUTME) Marruecos 

Magreb 

NO NO NO 

4 ASOC. DE ANGOLANOS RESIDENTES EN VALENCIA 
(AAREVA) Angola SI SI NO 

5 ASOC. ASCENSO FAMILIAS UNIDAS (AFU) Burkina Faso SI SI NO 

6 ASOC. CAMERUNESES EN VALENCIA (ACV) Camerún SI SI SI 

7 ASOC. CULTURAL UNIÓN AFRICANA (ACUA) 
Camerún, 
Senegal, 
Mali,… 

SI SI SI 

8 ASOC. GUINEANA y AMIGOS DE VALENCIA (AGAV) Guinea 
Conakry 

África 
Subsahariana 

SI SI SI 

                                                           
41

 Las asociaciones aparecen ordenadas en primer lugar por áreas geográficas: Magreb, África Subsahariana, Asia, Unión Europea, resto de Europa y Latinoamérica. Dentro 
de cada área geográfica, las asociaciones se ordenan atendiendo al principal país de procedencia de sus miembros, ordenados alfabéticamente. Pueden consultarse los 
datos de contacto de estas asociaciones en la Guía de Recursos Sociales del Ayuntamiento de Valencia (disponible en http://www.ayto-
valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf), o a través de la web del Observatorio Valenciano de la Inmigración (OVIM) (disponible en 
http://www.observatorioinmigracion.gva.es/).  
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Nº Nombre 
de la asociación 

Principal/es 
país/es de 

procedencia 

Área  
geográfica 

Ha contestado 
a la entrevista 

general 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 

codesarrollo 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 
experiencias de 

codesarrollo 

9 ASOC. DE MANDINGAS EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

Guinea 
Conakry NO NO NO 

10 ASOC. GUINEANA DE VALENCIA (ASGUIVAL) Guinea 
Ecuatorial 

SI NO NO 

11 AGRUPACIÓN  CEIBA Guinea 
Ecuatorial SI SI SI 

12 ASOC. DE INMIGRANTES LIBERIANOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA Liberia SI NO NO 

13 ASOC. BENKA ALTO CONSEJO DE LOS MALIENSES 
EN COMUNIDAD VALENCIANA Mali SI SI SI 

14 

ASOCIACIÓN DE NIGERIANOS EN LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (agrupa a las siguientes seis 
asociaciones: Enugu State Association, Anambra State 
Association (ASA), Abiriba Communal Improvement 
Union Valencia,  Mejora de la Unión Igbo Valencia – 
Igbo Improvement Union Valencia, Delta State Congress 
Valencia – Spain, Asociacion los Hijos de Oduduwa) 

Nigeria SI NO NO 

15 ASOC. DE INMIGRANTES SENEGALESES DE 
VALENCIA (AIS) Senegal SI SI NO 

16 ONGD  "ASKAN  WI" Senegal SI SI SI 

17 ASOCIACIÓN PARA LA REINSERCIÓN DE LOS 
INMIGRANTES AFRICANOS ARIAS Senegal SI SI NO 

18 ASOC. DE LOS SIERRA LEONESES EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

Sierra Leona 

África 
Subsahariana 

SI SI NO 
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Nº Nombre 
de la asociación 

Principal/es 
país/es de 

procedencia 

Área  
geográfica 

Ha contestado 
a la entrevista 

general 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 

codesarrollo 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 
experiencias de 

codesarrollo 

19 ASOC. ELMIRA HERMANDAD AZERBAIYANA 
ESPAÑOLA Azerbayán SI NO NO 

20 ASOCIACION DE LOS RESIDENTES COREANOS EN 
LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESPAÑA Corea del Sur SI NO NO 

21 SAMAHANG PILIPINO SA VALENCIA Filipinas SI NO NO 

22 PHILIPPINE WOMEN ASSOCIATION IN VALENCIA Filipinas NO NO NO 

23 ASOC. HINDU DE VALENCIA India SI NO NO 

24 ASOCIACION PAK FRIENDS COMUNIDAD PAKISTANI 
VALENCIANA 

Pakistán SI NO NO 

25 ASOCIACION SOCIO CULTURAL HISPANO SIRIA DE 
LA COM. VALENCIANA Siria 

Asia 

SI NO NO 

26 ASOC. PROGRESO Bulgaria SI NO NO 

27 ASSOCIACIÓ DE DONES L´ORONETA BLANCA Bulgaria SI NO NO 

28 ASOC. CÍVICA CENTRO DE CULTURA POLACA EN 
VALENCIA 

Polonia SI NO NO 

29 ASOC. VALENCIANA DE AYUDA PARA LOS PAÍSES 
DEL ESTE (AVAPE) 

Polonia SI NO NO 

30 ASOC. SUFLET ROMANESC ALMA RUMANA Rumanía SI NO NO 

31 ASOCIACIÓN RUMANA VALENCIA- AROVA Rumanía 

Unión  
Europea 

SI NO NO 
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Nº Nombre 
de la asociación 

Principal/es 
país/es de 

procedencia 

Área  
geográfica 

Ha contestado 
a la entrevista 

general 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 

codesarrollo 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 
experiencias de 

codesarrollo 

32 ASOC. ESTRELLA DEL NORTE Rusia SI NO NO 

33 ASOCIACIÓN CULTURAL VOLGA / ASOCIACIÓN 
CULTURAL "CASA DE RUSIA EN VALENCIA" 

Rusia NO NO NO 

34 ASOC. UCRANIANOS UKRAINA Ucrania 

Resto de Europa 

SI NO NO 

35 ARGENTINAS Y ARGENTINOS EN VALENCIA - 
AGRUPACIÓN MARTÍN FIERRO Argentina SI NO NO 

36 ASOC. INMIGRANTES ARGENTINOS EN VALENCIA Argentina SI NO NO 

37 

ABICEH - ASOCIACION BOLIVIA - ESPAÑA 
INTERNACIONAL DE COODESARROLLO, 
COOPERACION, INTEGRACION ECOLOGICA Y 
HUMANISTA 

Bolivia SI SI NO 

38 ASBOLES-VA ASOCIACIÓN BOLIVIANA EN ESPAÑA 
SEDE VALENCIA 

Bolivia SI SI NO 

39 
ASAPECHAVAE - ASOCIACION DE AFECTADOS POR 
LA ENFERMEDAD DEL CHAGAS VOLUNTARIOS Y 
AMIGOS VALENCIA 

Bolivia SI SI SI 

40 ASOC. U-MANOS DE INTEGRACIÓN PARA EL 
DESARROLLO EDUCATIVO Bolivia SI SI NO 

41 BOLIVIA ESPAÑA UNIDAS Bolivia SI SI SI 

42 
ASOCIACIÓN UNIÓN DE ESTUDIANTES Y 
PROFESIONALES DE CENTROAMÉRICA Y EL 
CARIBE (UNEPCA) 

países de 
Centroamérica 

y el Caribe 

Latinoamérica 

SI NO NO 
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Nº Nombre 
de la asociación 

Principal/es 
país/es de 

procedencia 

Área  
geográfica 

Ha contestado 
a la entrevista 

general 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 

codesarrollo 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 
experiencias de 

codesarrollo 

43 ASOCIACION FOLKLORICA ALMA DE CHILE Chile SI NO NO 

44 CASA DE CHILE  Chile SI NO NO 

45 ASOCIACIÓN CASA DEL VALLE DEL CAUCA 
(ACOLVALLE) Colombia SI SI SI 

46 ASOC. ENTREIGUALES VALENCIA Colombia SI SI SI 

47 ASOCIACIÓN POR TI MUJER   Colombia,… SI SI NO 

48 ASOCIACION DE MEJORAMIENTO FAMILIAR Y 
BIENESTAR SOCIAL - MFB 

Colombia SI NO NO 

49 ASOCULRAL - ASOCIACIÓN CULTURAL RAÍCES 
LATINAS Colombia SI NO NO 

50 ASOCIACIÓN AMIGOS MIRA ESPAÑA Colombia, Perú, 
México, etc. 

SI NO NO 

51 EMPRESA COMUNITARIA ASOCIATIVA DE TRABAJO 
SOLIDARIOS DE ESPAÑA (EMCAT) 

Colombia, 
Bolivia, 

Ecuador, etc. 
SI SI SI 

52 ASOC. AMÉRICA ESPAÑA SOLIDARIDAD Y 
COOPERACIÓN (AESCO)   

Colombia, 
Ecuador, etc. SI SI SI 

53 ASOC. CULTURAL, SOCIAL Y EMPRESARIAL 
HISPANOAMERICANOS EN JÁVEA Y VALENCIA 

Colombia, 
Ecuador, etc. 

Latinoamérica 

SI SI NO 
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Nº Nombre 
de la asociación 

Principal/es 
país/es de 

procedencia 

Área  
geográfica 

Ha contestado 
a la entrevista 

general 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 

codesarrollo 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 
experiencias de 

codesarrollo 

54 ASOC. CASA CUBA COMUNIDAD VALENCIANA Cuba NO NO NO 

55 ASOC. DE CUBANOS RESIDENTES EN VALENCIA 
CAGUAIRAN 

Cuba NO NO NO 

56 RUMIÑAHUI HISPANO ECUATORIANA PARA LA 
COLABORACIÓN AL DESARROLLO Ecuador SI SI SI 

57 ASOC. VALENCIANA DE ECUATORIANOS PARA EL 
PROGRESO IBEROAMERIANO (AVALE) 

Ecuador SI NO NO 

58 ASOC. JUAN MONTALVO Ecuador NO NO NO 

59 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL E 
INTERCULTURAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA - 
ASODIVAL 

Ecuador, 
Bolivia, 

Paraguay, etc. 
SI NO NO 

60 ASOC. MEXICO EN VALENCIA México NO NO NO 

61 ASOCIACIÓN CUAUHTEMOC México SI NO NO 

62 ASOC.  WAYRURO (cultural peruana) Perú SI NO NO 

63 ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS PERUANOS EN 
ESPAÑA ARI - PERÚ ASOCIACIÓN Perú SI SI NO 

64 ASOC. GASTRONÓMICA PERUANA DE VALENCIA Perú 

Latinoamérica 

SI NO NO 
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Nº Nombre 
de la asociación 

Principal/es 
país/es de 

procedencia 

Área  
geográfica 

Ha contestado 
a la entrevista 

general 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 

codesarrollo 

Ha contestado a la 
entrevista sobre 
experiencias de 

codesarrollo 

65 ASOC. DE MUJERES DOMINICANAS (AMDO) República 
Dominicana SI NO NO 

66 DOMINICANOS EN EUROPA POR LA DEMOCRACIA 
(DESDE) 

República 
Dominicana 

NO NO NO 

67 ASOC. GUARANÍ (de paraguayos residentes en 
Valencia) Paraguay SI SI NO 

68 ASOC. DE URUGUAYOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (ASURVAL) 

Uruguay NO NO NO 

69 CASA DE URUGUAY EN VALENCIA Uruguay SI NO NO 

70 ASOC. VENENVAL SOLIDARIA,  VENEZOLANOS EN 
VALENCIA Venezuela 

Latinoamérica 

SI NO NO 
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