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Nuevos itinerarios migratorios en el siglo XXI: del este postsoviético al sur 

europeo 

Dra Mercedes Alcañiz 

 

Resumen 

A finales del siglo XX, la caída del Muro de Berlín (1989) junto con el final de la Unión 

Soviética (1991) propició una crisis política-económica y el inicio del proceso migratorio en 

búsqueda de mejores oportunidades y calidad de vida. Los objetivos del presente texto se 

centran en exponer datos sobre la población extranjera en el siglo XXI, su origen, sus 

características y su distribución territorial en España, prestando particular atención a las 

procedencias del este europeo y de la antigua Unión Soviética, así como en dar voz a estas 

personas, analizando los discursos en torno a sus experiencias biográficas, personales y 

laborales, desde el momento que decidieron salir de su país hasta su actual situación en 

España. La metodología utilizada es cuantitativa, examinando fuentes estadísticas oficiales 

que proporcionan información fehaciente sobre características de la población llegada tales 

como el sexo, el país de procedencia y el territorio donde viven actualmente; y cualitativa, 

utilizando la técnica del relato de vida a 25 mujeres y hombres. La conclusión evidencia el 

crecimiento de la población procedente de dichos países, así como su feminización y su 

preferente ubicación territorial en poblaciones situadas en la costa Mediterránea y en 

Madrid. Por otra parte, el análisis del discurso manifiesta que la salida de su lugar de origen 

fue una estrategia tomada ante una situación en la “que no había futuro”, en búsqueda de 

una vida mejor en términos materiales y de seguridad. 

 

Palabras clave 

Post-soviético, migraciones, España, siglo XXI, decisión salida. 

 

Introducción 

En el contexto de cambio político y económico acaecido en los denominados países del 

bloque soviético con la caída del Muro de Berlin (1989) y la disolución de la URSS (1991) 

(Pipes, 2016; Hobswan, 1995; Taibo, 2010), una de las cuestiones modificadas fue la 

exención de barreras fronterizas, permitiendo la salida de la población de los nuevos 

estados independientes ante la situación de caos, precariedad y vulnerabilidad producida 

con la caída del Muro de Berlín en 1989 y el fin de la Unión Soviética en 1991 (Taibo, 1995; 

Marcu, 2010) e iniciando la denominada “diáspora soviética” (Ryasantev, 2018) y de otros 
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países del antiguo bloque del Telón de Acero (Marcu, 2010; Pizzonia y Masseroni, 2014), 

con el objetivo de encontrar unas mejores condiciones de vida allende las fronteras. 

Por otra parte, en el proceso de reestructuración del sistema mundial (Wallerstein, 2006; 

Zolberg,1989), acaecido en las décadas finales del siglo pasado, se produjeron diversas 

modificaciones en las relaciones centro- periferia que han afectado en concreto a España, 

país que pasó a formar parte del “centro” con su adhesión a la Unión Europea en 1986. 

A partir de este momento, la economía española se activó y en relación con este nuevo 

contexto, en la última etapa del siglo XX y sobre todo a principios del XXI, acaecieron tres 

acontecimientos novedosos en la historia de las migraciones en España: en primer lugar, 

se produjo la llegada masiva de personas a nuestro país, en la denominada “década 

prodigiosa de la migración en España” (Viruela, 2002; Chazarra, 2006; Piqueras, 2006; Aja, 

Arango y Oliver, 2008; Reher y Requena, 2009; Ferrero, 2008; Masneaga y Iatco, 2013; 

Muñoz Comet, 2016). España dejó de ser un país emisor de población a Europa o a 

América, para convertirse en país receptor (Solé y Cachón, 2006; Ambrosini, 2011; Wihtol 

de Wenden, 2013; Viruela y Marcu, 2015). 

El segundo acontecimiento refiere el cambio de tendencia en la procedencia de las 

personas. Durante décadas, el porcentaje mayor de población extranjera era el oriundo de 

Gran Bretaña, Francia o Alemania: se trataba de personas jubiladas que se trasladaban al 

mediterráneo español a pasar los últimos años de su vida (Alcañiz y Carballido, 2017). 

Posteriormente, a finales del siglo XX, comenzó a llegar población marroquí o 

latinoamericana (Reher y Requena, 2009), y poco después, se inició un proceso migratorio 

procedente de los países del antiguo bloque soviético, destacando las personas oriundas 

de Rumania con una presencia de 747.146 personas en 2011 (Marcu, 2010; Sánchez 

Urios, 2007; Stanek, 2009; Muñoz Comet, 2016; Ibáñez Angulo, 2018; Bernat et al, 2015; 

INE, 2017). Finalmente, un tercer acontecimiento a señalar sería la feminización del 

proceso migratorio en el cual las mujeres forman parte, no sólo como familiares, sino como 

personas solas que deciden salir de su país de origen para mejorar su situación tanto 

materialmente como por liberarse de un contexto patriarcal en el que se ven constreñidas 

(Gregorio, 1997; Morokasic, 1984; Oso y Garson, 2005; Jolly y Reeves, 2005). 

El objetivo de la ponencia es doble: por una parte, describir la llegada de ciudadanos y 

ciudadanas procedentes del antiguo Telón de acero a España y por otra, conocer los 

motivos que les llevaron a dejar su país y trasladarse a España. 
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Metodología 

La elección de la metodología en una investigación se relaciona con el o los objetivos 

planteados en su diseño, los cuales están obviamente enmarcados en un planteamiento 

epistemológico. En el caso de la presente ponencia, la elección metodológica es doble: en 

relación con el objetivo primero, relacionado con el conocimiento de la llegada de personas 

a España, se utiliza una metodología cuantitativa, recogiendo datos de fuentes estadísticas 

primarias entre los años 1991 y 2018 (Instituto Nacional de Estadística)1: el Censo de 

Población de los años 1991, 2001, y 2011; el Padrón Municipal de Habitantes de 2006; y 

la Rectificación del Padrón a fecha de 1 de enero de 2018. 

Para la consecución del objetivo segundo, se aplica una metodología cualitativa que trata 

de comprender el/los motivos por los que las personas abandonaron sus lugares de origen. 

Para ello, se utilizó la técnica de relato de vida, dando voz a los actores y actoras implicadas 

en el proceso. Se realizaron 25 relatos de vida, a mujeres y hombres procedentes del 

antiguo Telón de Acero, que hubieran estado 15 años en su país de origen y 10 o más 

años en España. 

 

El cambio de tendencia migratoria en España 

De país emisor a país receptor 

España ha sido históricamente un país de emigrantes2. A finales del siglo XIX y primeras 

décadas del siglo XX, cerca de 4 millones de personas marcharon de España con dirección 

a América Latina. Con posterioridad a la guerra civil la salida se produjo por motivos 

políticos y durante el período franquista, años 50 y 60 del siglo XX, comenzó el éxodo 

laboral hacia países europeos. La salida fue tan numerosa que el gobierno franquista 

aprobó en 1961 la Ley de Bases de la Emigración creando el Instituto Español de la 

Emigración para atender a los flujos migratorios que salían de España3. 

Lo señalado en el párrafo anterior contrasta con la situación actual en España4. La siguiente 

gráfica muestra el progresivo incremento de personas extranjeras5 facilitado por diversas 

cuestiones estructurales y geopolíticas entre las que se sitúan, las siguientes: a) la 

incorporación de España en 1986 a la Unión Europea, hecho que supuso un empuje 

importante en el futuro desarrollo económico español; b) el “boom” de la construcción que 

se produjo en la primera década del siglo XXI, exigiendo fuerza de trabajo a ritmos 

vertiginosos; 

c) la llamada del “centro” a la “periferia” en cuestiones laborales, motivada por la necesidad 

de mano de obra no cualificada para cubrir puestos de trabajo abandonados por los y las 
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nativas españolas debido a la mejora de su posición y aspiración en el mercado laboral; d) 

en el caso concreto de las españolas es notoria la demanda de mano de obra femenina 

para tareas domésticas y de cuidado, en relación con el envejecimiento de la población en 

España, con una esperanza de vida situada entre las más altas del mundo y con la 

incorporación masiva de las mujeres al empleo remunerado; e) finalmente, las redes 

migratorias tienen una consecuencia obvia en el efecto llamada y en el establecimiento de 

rutas migratorias entre países. 

 

Gráfico 1.- Extranjeros/as en España (% respecto a la población total española). Fuente: INE. 

Censos de 1991, 2001 y 2011. Padrón de 2006 y Rectificación del Padrón a 1 de enero de 2018. 

Elaboración propia. www.ine.es 

 

Se ha pasado de un 0,9% de población extranjera en 1991 (353.367 personas) a 10,5% en 

2018 (4.719.418 millones). El punto más álgido fue 2011, año que registró el 11,2% de 

población nacida en el extranjero. 

 

Características de la población extranjera en España 

Respecto a la procedencia de las personas llegadas, la siguiente gráfica muestra la 

predominancia de unas zonas sobre otra, así como las variaciones entre los años 

consultados. 
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Gráfica 2. Procedencia de los y las extranjeras por continentes (2001, 2011 y 2018). Fuente: INE. 

Censos de 2001 y 2011. Rectificación del Padrón a 1 enero de 2018. Elaboración propia con 

Información del Instituto Nacional de Estadística. 

 

El contraste mayor se observa entre el incremento de la población europea (UE y resto 

Europa) y el decremento posterior de la población latinoamericana que fue en 2001 el grupo 

más numeroso en España por cercanía cultural y lingüística. En el último Padrón 

consultado (1 enero 2018) el total de población europea suma 2.231.066 personas mientras 

que la población llegada del continente americano es de 1.214.980 personas. 

La procedencia europea, tanto de la UE como del resto de Europa se centra 

primordialmente en países de la antigua Europa del Este, hoy parte de la UE como 

Rumania y Bulgaria, y de la antigua Unión Soviética. Actualmente es la población rumana 

la más numerosa en España. Entre las procedencias de países del resto de Europa 

destacan Rusia y Ucrania y en menor medida Moldavia y Armenia. Respecto a la población 

latinoamericana, reducida en 15 puntos porcentuales, destacan Ecuador, Colombia y 

Bolivia. En África, Marruecos y Argelia y en Asia, China. 

Los años analizados muestran la variación en la composición por sexo. Se ha producido 

un incremento notable de mujeres en el proceso migratorio llevando a que en la actualidad 

se hable de “feminización de las migraciones”, debido tanto al proceso de una mayor 

presencia de mujeres en el fenómeno migratorio como a la incorporación de una 

perspectiva de género en el estudio de las migraciones por parte de las teóricas feministas 

visibilizando la participación femenina en los procesos migratorios (Jolly y Reeves, 2005). 



  

 

677 
 

A
s

o
c

ia
c

ió
n

 L
a

ti
n

o
a

m
e

ri
c

a
n

a
 d

e
 S

o
c

io
lo

g
ía

 

ESTRUCTURA SOCIAL, DINÁMICA DEMOGRÁFICA Y MIGRACIONES 
GRUPO DE TRABAJO 9 

Entre las diversas explicaciones a este hecho se sitúa la demanda mundial de servicios 

con el incremento del nivel de vida de muchas sociedades que se convierten de este modo 

en lugares de atracción para mujeres provenientes de países con menos desarrollo 

económico. El sector doméstico y de cuidado es quizá, el sector que más impulsa la 

migración femenina internacional, seguido de servicios en hostelería, restauración y de 

limpieza. Nichos laborales caracterizados por lo que Cachón (2009) denomina las tres P: 

penosos, peligrosos y precarios, todos ellos en un contexto de economía neoliberal y des- 

regularizadora (Standing, 2011; Oliveira y Carvalho, 2010). 

Por zonas, la procedencia más feminizada es la de Resto de Europa (No Unión Europea), 

con un 58,40% seguida de América latina, con un 57,80%. La procedencia menor de 

mujeres es la de origen africano, incluyendo en esta área el áfrica sub-sahariana y el 

Magreb, con un 40,80%. 

Finalmente, la distribución territorial de la población extranjera en España se distribuye de 

la siguiente manera en 2018: Las Islas Baleares, con más del 15%; Aragón, Islas Canarias, 

Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana con entre 10 y 15%. Las regiones con menor 

porcentaje de personas extranjeras son Galicia, Asturias y Extremadura, que son los 

territorios más alejados de Europa y cuentan sólo con menos del 5%. Exceptuando Madrid, 

es la zona costera mediterránea la que atrae más población extranjera. 

 

Las “nuevas” migraciones en España 

La población de Europa del Este y antigua URSS 

Si la caída del comunismo y la llegada del capitalismo produjo, en principio, una gran 

alegría y esperanza en la mayoría de la población, pronto comenzaron a verse las 

consecuencias de la configuración de los nuevos estados en aspectos como la ausencia 

de dinero para pagar nóminas a los empleados estatales; el encarecimiento de los 

productos básicos; la falta de seguridad en las calles por el surgimiento de bandas mafiosas 

en las ciudades y pueblos. Ante esta situación de carestía, precariedad y de falta de futuro, 

numerosos ciudadanos/as de estos nuevos estados optaron por salir de su país como una 

estrategia de búsqueda de una vida mejor para ellos y para sus hijos e hijas6 (Alcañiz, 

2018). 

En un principio, el destino elegido era Alemania, Estados Unidos y Canadá, pero las 

dificultades para obtener el visado para estos países, contribuyó a que los posibles 

migrantes fijaran su atención en los países del sur de Europa, Italia y España, debido a sus 
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menores restricciones fronterizas y a la política, en el caso español, de regularizaciones 

para los residentes en el país. 

Es así, como un grupo pionero de rumanos (Marcu, 2013) llegaron a España a finales del 

siglo XX, incrementándose las llegadas a partir del año 2002 tras la entrada en vigor de la 

libre circulación de ciudadanos rumanos por el espacio Schengen (1985). Posteriormente, 

con la entrada en 2007 de Rumania y Bulgaria a la Unión Europea, la movilidad se hizo 

más fácil, constatándose el funcionamiento de las redes migratorias en el traslado de 

rumanos/as a España y también de búlgaros/as, nacionalidades mayoritarias entre las 

procedentes de Europa del Este. 

La siguiente tabla muestra la distribución de la población mayoritaria procedente de los 

países del este europeo. 

  

 2001 2011 2018 

Armenia 3100 9568 12704 

Bulgaria 27071 142626 114862 

Moldavia 2271 16900 20442 

Polonia 16423 70082 48241 

Rumania 59302 747146 591106 

Rusia 14023 54400 89055 

Ucrania 22915 77718 104891 

Tabla 1. Total, población extranjera por país de procedencia. Años 2001, 2011 y 2018. Fuente: 

Censos 2001 y 2011. Padrón 2017. Actualizado el 1-1-2018. Elaboración propia con información 

del Instituto Nacional de Estadística. 

 

La primera conclusión extraída de la lectura de esta tabla es el notable incremento de la 

población procedente de estos países entre los años 2001 y 2011. La segunda es el cambio 

de tendencia entre los países que forman parte de la Unión Europea y el resto de países; 

en los primeros desciende el número de personas y en los cuatro países restantes, no 

integrados en la UE, sigue aumentando su presencia. 

 

La decisión de migrar: la búsqueda de un futuro mejor 

Al abrirse las fronteras después del año 1989/1991, el “derecho de fuga” (Lechner, 2015) 

se activa y se toma la iniciativa de dejar atrás la biografía anterior en busca de una nueva. 
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Ante un “no futuro” en su país, se arriesgan a buscar en otro, un nuevo futuro que les sea 

más venturoso para ellos y para sus hijos e hijas. 

Me decidí a venir en 15 días, pensé que yo y mi familia estaríamos mejor económicamente 

y que tenía que pensar en el futuro (Mujer, Moldavia). 

La migración no es sólo una estrategia de supervivencia, es una estrategia en búsqueda 

de un “progreso”7 que en su país de origen ven inalcanzable. Un progreso que se refiere 

tanto a la mejora material como a conseguir ser europeo/a y vivir en un estado sin 

corrupción, estable y de bienestar. En la toma de la decisión intervino de manera decisiva 

el hecho de haber viajado al extranjero pues, en este caso, eran conscientes de las 

diferencias en el nivel de vida. 

Mi madre quería que Armenia fuera como Europa, pero cuando se dio cuenta de lo lejos 

que estábamos de conseguirlo fue cuando decidieron ella y mi padre salir (Mujer, Armenia). 

Las personas entrevistadas coinciden unánimemente en señalar la última década del siglo 

XX como “horrible”, “gris” o “dura” entre otros calificativos. De la ilusión por el cambio, se 

pasó en breve tiempo a la nostalgia8 por el tiempo pasado, a modo de mecanismo de 

defensa en una época de aceleración del ritmo de vida, de cambio y de agitación histórica 

(Boym, 2015). La disolución de la URSS supuso el cierre de muchas fábricas o su traslado 

al nuevo estado recién constituido, por lo que se incrementó el desempleo (Taibo, 2010; 

Pizzonia y Masseroni, 2014; Alexievich, 2015). Los nuevos estados independientes, no 

podían pagar a sus empleados, por lo que en ocasiones les pagaban en especie, y mientras 

tanto o vivían del trueque o de lo que cultivaban en su huerto. 

A mi padre tardaron en pagarle seis meses. Le daban pescado. Teníamos que recurrir al 

trueque y comer de lo que plantábamos en el huerto (Hombre, Tayikistán). 

 Por otra parte, la desaparición del bloque soviético supuso, de facto, que el estado dejó 

de estar presente, perdiéndose el componente simbólico, y real, de que cuidaba de la 

ciudadanía. 

A partir de 1991 hubo vandalismo, robos, violaciones, corrupción y caos… el estado no 

llegaba a todas partes (Hombre, Ucrania). 

Después de 1991, nos quedamos sin nada, sin futuro. Se acabó la seguridad…se fue a 

peor…. (Hombre, Moldavia). 
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Ante esta situación de carestía, pérdida de tranquilidad y una vida organizada, motivada 

por la transición del comunismo al capitalismo, la población, “enfadada”9, comienza a no 

ver claro su futuro y es aquí, en este momento, cuando empiezan a plantearse la posibilidad 

de migrar fuera del país como estrategia individual o familiar para salir de la incertidumbre, 

la inseguridad y la precariedad. 

El motivo fundamental que los condujo a tomar dicha decisión, fue la búsqueda de una vida 

mejor en términos materiales. El futuro se nombra, y se alude en las narraciones, como el 

móvil que decide la elección final de migrar, de buscar una vida diferente, aunque suponga 

una ruptura biográfica para la persona migrante. 

Quise salir de Ucrania para poder optar a un futuro mejor para mis hijos…quería un futuro 

en Europa para mis hijos, aunque sacrificara mi vida (Hombre, Ucrania). Vine a España, 

pensando en el futuro de mi hija, que hiciera carrera universitaria…ahora ya ha acabado y 

mi idea es ir y venir… (Hombre, Bulgaria). 

La disposición a salir, a abandonar el país de origen y marchar a otro lugar con más 

posibilidades de mejorar, se toma generalmente en familia o en pareja. Pero, es 

generalmente el marido o padre el que lo propone, el que lanza la idea de salir y el que lo 

hace primero para otear el horizonte y luego regresar a por la pareja y criaturas, en el caso 

de que las haya. 

La decisión la tomó mi marido…antes ya había estado en Grecia…vino él y al año vine yo. 

Después ya fuimos a por el niño (Mujer, Rumania). 

La idea fue más de mi marido porque era camionero y viajaba mucho y comparaba. Vinimos 

con mi hija (Mujer, Rusia). 

 

Conclusiones 

Lo expuesto en el presente texto confirma el cambio de tendencia migratoria en España, 

de ser un país “expulsor” de población a ser” receptor”: entre 1991 y 2018 se ha 

incrementado el porcentaje de población extranjera en casi 10 puntos porcentuales. 

Se confirma, asimismo, el cambio de tendencia en la procedencia. Si a finales del siglo XX, 

todavía predominaban las personas procedentes de la Unión Europea (UE15), jubilados 

asentados fundamentalmente en zonas costeras, seguidos de ciudadanos 

latinoamericanos y marroquíes, con la entrada del siglo XXI se produce un giro en la 

procedencia, situándose la población rumana en primer lugar y teniendo la población 

búlgara una importante presencia. En la actualidad, se está produciendo un incremento en 
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la llegada de población procedente del antiguo bloque soviético, como Rusia, Ucrania, 

Moldavia y Armenia fundamentalmente. 

Respecto a las características de la población llegada, se confirma la feminización de las 

migraciones procedentes de los países europeos no UE, así como la diferencia en su 

asentamiento en España. Son fundamentalmente, las zonas costeras mediterráneas y 

Madrid los lugares que atraen más población. Las regiones más alejadas de Europa 

reciben menor población. 

Finalmente, los motivos por los que la población tomó la decisión de migrar, de desplazarse 

a otro lugar, fueron fundamentalmente la búsqueda de un futuro mejor para ellos/ellas y 

sus hijos e hijas ante la falta de expectativas que veían en su país. 

 

Notas 

1www.ine.es 

2Si bien durante la crisis se ha producido una salida de población joven y cualificada en 

busca de mejores oportunidades. 

3Si bien no se tiene una constancia fehaciente, se considera que casi 3 

millones de españoles y españolas viajaron a países centroeuropeos en búsqueda de 

trabajo. 

4De forma similar que en Italia. 

5Los datos incluidos son los obtenidos en el Padrón Municipal. No se ha contabilizado la 

población no empadronada. 

6Ya Ravenstein en 1885 señaló como una de las leyes de las migraciones las 

disparidades económicas como motivo para emigrar, considerando que “es un deseo 

inherente de los hombres (sic) de progresar en cuestiones materiales” (Arango, 1985 p 15). 

7Este término no ha sido utilizado en ninguna de los relatos de vida, pero su significado 

está implícito en las alusiones a una vida mejor. 

8“La nostalgia (de nostos, regreso al hogar y algia, añoranza) es la añoranza de un hogar 

que ha dejado de existir. Es un sentimiento de pérdida y de 

desplazamiento, pero representa también un idilio con la fantasía individual” (Boym, 2015: 

p 14) 

9Utilizo este término de Adam Michnik “Hoy nos preguntamos: ¿qué queda de aquel sueño? 

Nos repetimos esta pregunta una y otra vez, y por eso estamos 

enfadados” (Michnik, 2013: p 9). 
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