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La movilidad transnacional como estrategia de apoyo:
 vidas vinculadas de los europeos del este en España1

Silvia Marcu
Instituto de Economía, Geografía y Demografía

CCHS, CSIC 
Silvia.marcu@cchs.csic.es

Resumen: El capítulo examina el papel de la movilidad en la creación de estrategias 
de apoyo de los europeos del este (EE) en España. Hace hincapié en los vínculos 
relacionales de la movilidad y refleja cómo las estrategias de vidas vinculadas se 
construyen y mantienen a lo largo de la vida. Basándose en la realización de 52 
entrevistas en profundidad con EE (rumanos y búlgaros), que practican la movili-
dad hacia y desde España, la investigación realiza dos contribuciones: 1) amplía el 
concepto de vidas vinculadas a lo largo del curso de vida en la movilidad. 2) destaca 
el concepto de movilidad como estrategia de apoyo para mostrar cómo los EE, a 
través de su movilidad, apoyan a sus padres tanto en sus países de origen como en 
España. Las conclusiones destacan la necesidad de integrar la movilidad como estra-
tegia de apoyo en el estudio de la movilidad global.

Palabra clave: movilidad; vidas vinculadas; estrategias de apoyo; curso de vida; 
Europeos del Este

Este trabajo tiene como objetivo el análisis de las estrategias de apoyo que los 
migrantes en movimiento ofrecen a sus padres, resaltando como aspecto central, 
la relación entre el curso de vida y las vidas vinculadas. Basada en la realización de 
52 entrevistas en profundidad con europeos del Este (EE) (rumanos y búlgaros) en 
España, la investigación destaca cómo las vidas vinculadas de las personas móviles 
de clase media-baja están situadas en tiempo y espacio, a lo largo del curso de vida. 
Con el objetivo de contribuir al emergente marco teórico de las vidas vinculadas 
desde la perspectiva de la movilidad, me propongo avanzar en la discusión tanto 

1   Esta comunicación se inscribe en el marco del proyecto de Investigación «Nuevas geografías 
de la movilidad humana: europeos del Este en España», coordinado por la autora, y financiado por el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Referencia 201710I060 (2017-2018).

mailto:Silvia.marcu@cchs.csic.es
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teórica como empírica, al introducir el concepto de «movilidad como estrategia de 
apoyo». Siguiendo a Urry (2007) que argumentó que los individuos y las familias 
generan movilidad a diferentes escalas espaciales y temporales, la investigación 
pone de manifiesto cómo los EE que practican la movilidad hacia y desde España, 
desde los pioneros de la migración de la década de 1990, hasta los jóvenes de la 
segunda generación, apoyan a sus padres tanto en sus países de origen como en 
España.

¿Cuál es el impacto de la movilidad en las relaciones y las vidas familiares de 
las personas? ¿Cómo se crean las estrategias de apoyo en la movilidad y cómo 
afectan tanto las vidas de los padres como las de sus hijos que practican la movili-
dad? Al analizar la interacción entre la movilidad individual y la unidad familiar 
(Carswell y De Neve, 2013), mi interés es destacar los vínculos relacionales de la 
movilidad y reflejar cómo se construyen y mantienen las estrategias de apoyo. 
Como consecuencia, la investigación ofrece un análisis de la movilidad, abar-
cando y contrastando diferentes formas en que los migrantes del Este apoyan a 
sus padres en la vejez y/o vulnerabilidad. Argumento que cada etapa de la movi-
lidad, que coincide con el curso de la vida, tiene un modelo distinto de apoyo 
ofrecido a los padres. 

Después del marco teórico y una breve presentación de las etapas de movilidad 
de los europeos del Este en España, se presentará un breve apartado de metodo-
logía. A continuación, se analizarán las estrategias expresadas por los entrevista-
dos, que representan los principales hallazgos temáticos de esta investigación: (a) 
la movilidad como estrategia para apoyar a los padres mayores, (b) la movilidad 
como estrategia de sustento y mejora de la vida familiar; y (c) la movilidad como 
estrategia de gratitud y reunificación familiar. Finalmente, se presentará un apar-
tado con las principales conclusiones.

1.   Marco teórico: la movilidad como estrategia de apoyo a lo 
largo del curso de vida

Para conceptualizar la movilidad como estrategia de apoyo en el contexto 
familiar, parto del concepto de transnacionalismo, interpretado como un campo 
transnacional en el que los migrantes en busca de oportunidades de trabajo o de 
estudios entablan nuevas relaciones con la familia, tanto dentro, como fuera de su 
país de origen (Glick Schiller et al., 1995), desempeñando un papel activo en la 
configuración del espacio transnacional. Por un lado, la investigación en el ámbito 
de la migración transnacional ha producido abundantes estudios empíricos sobre 
la relación entre la organización y la negociación de relaciones y prácticas familia-
res. Por otro lado, el enfoque del curso de vida es efectivo para preguntar sobre los 
aspectos de las etapas de la vida, dado que las actividades transnacionales repre-
sentan un aspecto destacado en la vida de los migrantes (Lauer y Wong, 2010). En 
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este marco, la movilidad crea diferentes patrones de conducta entre padres e hijos, 
específicos según las necesidades generadas en las diferentes etapas de la vida. 

En primer lugar, los autores analizaron cómo los individuos organizan sus 
vidas vinculadas en el contexto transnacional. Se utilizaron los conceptos de 
«trabajo parentesco» (di Leonardo, 1987) o «estar en contacto» (Baldassar, 2007) 
para analizar cómo se realizan las relaciones de atención transnacionales y cómo 
la «atención trans-generacional» puede manejarse desde la distancia (King et al., 
2014). Las contribuciones conceptuales señalaron la importancia de las interac-
ciones entre los desarrollos del curso de la vida de las personas (padres, pare-
jas o hijos), destacando el apoyo financiero como una fuente clave de apoyo en 
las familias (Baldassar, 2007). Del mismo modo, los autores explicaron el papel 
que desempeñan las nuevas tecnologías de comunicación en el mantenimiento de 
estas interacciones, mejorando y aumentando la frecuencia de los intercambios 
económicos y emocionales en marcos espacio-temporales. Este texto analiza cómo 
el movimiento de EE hacia/desde España facilitado por la integración de sus países 
en la UE les ayudó a crear estrategias de movilidad para apoyar a sus padres mayo-
res, tanto desde el punto de vista financiero como emocional, y de esta manera, 
vincular más estrechamente sus vidas. 

En segundo lugar, los autores afirman que las conexiones transnacionales cons-
tituyen recursos relevantes para trabajar o formarse en el extranjero (King y Lulle, 
2015), destacando la diversidad de actividades, como el envío de remesas (Pinger, 
2010), o las comunicaciones virtuales (Vertovec, 2004). Los autores también anali-
zan los eventos y las transiciones que favorecen «la interacción entre las personas 
y la familia a lo largo del curso de vida» (Elder, 1994, 6). En este contexto, Berring-
ton et al., (2009) sugieren que conseguir un trabajo e independizarse representa 
una transición clave en la progresión hacia la edad adulta. Más específicamente, y 
analizando los efectos de las transiciones en la vida, Kaufman y Uhlenberg (1998) 
examinan cómo los cambios en el curso de la vida en ambas generaciones influyen 
en la calidad de la relación que los hijos adultos tienen con sus padres. Siguiendo 
a Waters (2005, 360) quien destaca que «la implicación simbólica y material de la 
educación en el extranjero (…) debe ser observada transnacionalmente», en esta 
investigación exploro la relación entre la movilidad y las vidas vinculadas como 
una estrategia de subsistencia familiar en el país de movilidad inicial, en este caso, 
España. De acuerdo con Baldassar (2007), destaco tanto los sentimientos positivos 
y negativos, como las experiencias relacionadas con la interdependencia familiar 
en la estrategia de apoyo en la movilidad. 

Finalmente, los autores analizan la relación inter-generacional entre los miem-
bros de la familia (Hopkins y Pain, 2007), los padres separados de sus hijos (Maz-
zucato et al., 2017) o la reunificación familiar (Remennick, 2013). Los autores 
profundizaron en cómo las relaciones inter-generacionales afectan las normas 
sociales (Asis et al., 2004), haciendo hincapié en las visitas de retorno para el cui-
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dado (Horn, 2017). En relación con los jóvenes que practican la movilidad para 
los estudios, King et al., (2010, 7) notaron que ello podría suponer un preludio a 
la inmigración después de que los estudios hubieran finalizado. Específicamente, 
en el caso de los EE, aun teniendo escasos recursos, sus padres realizan grandes 
esfuerzos para mantener a sus hijos en universidades extranjeras (Marcu, 2015a, 
71). Este estudio capta la estrategia de ayuda utilizada por los jóvenes para traer a 
sus padres a España, tras su graduación. Es lo que llamo «movilidad como estrate-
gia de gratitud y reunificación familiar», que todavía no ha sido analizada.

2.   Europeos del este en España

El proceso de migración/movilidad de los EE en España se desarrolló en tres 
períodos. La primera etapa comenzó en la década de 1990, cuando se cerraron las 
fronteras e incluía a personas de clase media-baja que deseaban mejorar su situa-
ción económica (Marcu, 2015b, 509). Al final de este primer período, en 2000-
2002, se crearon las primeras redes de movilidad y se llevaron a cabo dentro del 
proceso de reunificación familiar. La segunda etapa del ciclo de vida de EE en 
España comenzó en 2002 y estuvo marcada por la apertura de las fronteras en 
virtud del Acuerdo Schengen que permite la circulación libre de rumanos y búl-
garos dentro de la Unión Europea ampliada (UE). Este período se caracteriza por 
una considerable movilidad laboral hacia España, que representa el 27% de las 
salidas totales de rumanos y el 22% de los búlgaros (INE, 2010). Posteriormente, 
las redes de movilidad se ampliaron y la población móvil se volvió notablemente 
transnacional. Finalmente, la tercera etapa de la movilidad, desde 2007 hasta la 
actualidad, marcada por la entrada de Rumanía y Bulgaria en la UE, se caracteriza 
por la concentración de casi el 60% de la inmigración rumana y búlgara en Italia 
y España (Ban, 2012). Durante las dos últimas etapas, las familias comenzaron 
a traer a sus hijos nacidos en sus países de origen para continuar estudiando en 
España (Marcu, 2015b). Además, durante los últimos años, a pesar de las conse-
cuencias de la crisis económica, que se han atribuido ampliamente a los aconteci-
mientos adversos en el sector de la construcción, la movilidad de EE a España ha 
seguido aumentando. Según el INE (2018) los rumanos representaban el mayor 
grupo de extranjeros que viven en España, con 1.030.054 ciudadanos registrados, 
mientras que los búlgaros registraron 190.981 ciudadanos. Una de las característi-
cas más interesantes de esta movilidad es que es indecisa porque procura estar en 
dos o varios lugares al mismo tiempo y no está claro cuál de ellos prevalece. 

3.   Metodología

Para llevar a cabo esta investigación se utilizó la metodología cualitativa, con 
la realización de 52 entrevistas en profundidad realizadas entre enero de 2015 y 
septiembre de 2016. En primer lugar, realicé 15 entrevistas en profundidad a (8) 
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rumanos y (7) búlgaros (10 mujeres y 5 hombres) entre 40 y 50 años, residentes 
en España (Madrid, Valencia y Barcelona), que regresan cada año a sus países una 
o más veces para ayudar a sus padres y contribuir, de este modo, a su cuidado. 8 
de estos entrevistados estaban casados   en el momento de la entrevista, y cuatro 
de ellos tenían hijos. En segundo lugar, entrevisté a 15 personas (8) rumanas y 
(7) búlgaras, (7 mujeres y 8 hombres) de entre 30 y 35 años, que finalizaron sus 
estudios en España y que, en el momento de la entrevista, trabajaban en diferen-
tes países de la UE: Alemania (3), Reino Unido (2), Dinamarca (4), Suecia (3) y 
Francia (3). Las entrevistas con este grupo se llevaron a cabo en España (5), y (10) 
a través de Skipe. Finalmente, entrevisté a 15 jóvenes (9) rumanos y (6) búlgaros, 
(9 mujeres y 6 hombres) con edades comprendidas entre 24 y 35 años, que com-
pletaron sus estudios en diferentes países europeos: (7) en el Reino Unido, (4) en 
Francia, (3) en Noruega, (2) en Italia y que, en el momento de la entrevista, vivían 
y trabajaban en España: (4) Alicante, (5) Tarragona, (3) Lleida y (3) Vigo. Si bien 
los entrevistados de estos dos grupos permanecían solteros, 5 de ellos confesaron 
haber finalizado la relación con sus respectivas parejas. 

Las preguntas formuladas a los entrevistados cubrieron distintas áreas: 1) En 
primer lugar, se solicitó a los participantes que proporcionaran una breve descrip-
ción de su contexto familiar y nacional antes/después de su movilidad hacia/desde 
España. 2) A continuación, conversamos sobre sus experiencias, la naturaleza 
cambiante de su movilidad, la forma en que mantienen contactos con sus familias 
y las estrategias que ellos adoptan desde España o desde los países donde trabajan, 
para mantener a sus familias, tanto en España, como en sus países de origen. 3) En 
tercer lugar, les pregunté sobre sus percepciones relacionadas con su movilidad, 
sus vidas vinculadas a los padres, y los planes que tenían para el futuro, en relación 
con la ayuda proporcionada a sus familias. 

Para completar el trabajo de campo, durante el mes de agosto de 2016, se rea-
lizaron 7 entrevistas en profundidad con los padres mayores de algunos de los 
ciudadanos entrevistados en España: (4) en Rumanía (4) y (3) Bulgaria; (4) entre-
vistados fueron apoyados por sus hijos que viven en España, mientras que (3) 
ayudaron a sus nietos a estudiar en el extranjero. 

Los entrevistados fueron seleccionados de acuerdo con las siguientes caracte-
rísticas: rumanos y búlgaros en edad de trabajar, que salieron de sus países entre 
1990 y 2016 y que habían pasado al menos dos o tres años en España. Algunos 
de ellos participaron en el proyecto a través de Asociaciones rumanas y búlgaras 
en España, mientras que otros fueron entrevistados a través de contactos perso-
nales. Las entrevistas se llevaron a cabo en rumano y español y se grabaron con 
el permiso de los participantes. Los entrevistados aparecen bajo seudónimos para 
asegurar su anonimato. Transcribí y traduje las entrevistas, las codifiqué y las ana-
licé utilizando el software de análisis de datos cualitativos Atlas.ti (Versión 7.0). El 
análisis de la información desde el punto de vista de los códigos, conceptos y cate-
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gorías identificó las relaciones clave entre los datos obtenidos y las conclusiones 
alcanzadas (Marcu 2015a, 71). Debido a la gran cantidad de información, he uti-
lizado el análisis temático, que tiene la ventaja de adaptarse a diversos paradigmas 
de investigación, destacando la experiencia de los entrevistados como un factor 
decisivo en el análisis. 

4.   La movilidad como estrategia de apoyo

4.1.   Ya son mayores y solos: la movilidad como estrategia para apoyar a los 
padres en la vejez

Por primera vez en la historia reciente de la migración/movilidad de rumanos 
y búlgaros en España, que comenzó después de la caída de las dictaduras en los 
países del Este, el envejecimiento de los padres y su cuidado se convirtió en un 
desafío para sus hijos móviles.

Para comprender la creación de este tipo de estrategia de apoyo, debemos des-
tacar la apertura de la frontera de la UE y la integración de Rumanía y Bulgaria 
en la UE, que favoreció la libre circulación de sus ciudadanos. La apertura y la 
integración ayudaron a los ciudadanos móviles a crear la estrategia de movilidad 
para apoyar a sus familias y, de este modo, vincular sus vidas más estrechamente. 
Si antes de la integración solo enviaban remesas y realizaban escasas visitas a sus 
países (debido a que necesitaban visados y documentos de residencia en España), 
actualmente, pueden viajar cuando lo desean, con el fin de visitar a sus padres en 
la vejez y brindarles el apoyo para mejorar sus vidas.

Además, en los países del este de Europa, al principio del proceso de migración 
en la década de los noventa, las familias de clase media baja sufrieron fracturas 
y fragmentación, causados por la pérdida de empleo, el aumento de la inflación, 
la vulnerabilidad y la pobreza. En este contexto, cuando se produjo la separación 
inicial por el proceso de migración, las relaciones entre los padres y sus hijos no 
fueron muy fluidas y este hecho se manifestó en la aparición de los sentimientos 
de tristeza y soledad en los padres. Se sintieron, en palabras de King y Vullnetari 
(2006), como «pensionistas huérfanos» abandonados por sus hijos. 

Los primeros cuatro años no pude ir a ver a mis padres. No tenía papeles para 
viajar, la frontera estaba cerrada. Desde que Rumania entró en la UE, es más fácil 
visitar a mis padres y tratar sus problemas allí. Además, ahora están solos y son 
mayores, y todo es más complicado, porque necesitan más ayuda. Cada año viajo 
a Rumania 3 o 4 veces como mínimo. Recuerdo que cuando me fui a España no 
estaban de acuerdo, pero ahora trabajo en una empresa de turismo y están orgu-
llosos de mis logros. (Mujer, 46 años, Rumania)

Este discurso resalta el hecho de que, al comienzo del proceso de migración, 
la falta de documentación y las condiciones de vida en España no permitieron a 
los migrantes viajar para ver a sus padres o apoyarlos financieramente. No obs-
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tante, en la actualidad los migrantes pueden practicar la movilidad y realizar visi-
tas debido a la apertura de las fronteras, la posibilidad de libre circulación y la 
mejora de sus carreras profesionales. Entre los 15 entrevistados de esta primera 
etapa, 13 indicaron que habían mejorado sus trabajos y que, actualmente, trabajan 
y ganan más. Por lo tanto, observamos que al tener un trabajo en España que les 
permita hacer frente a la vida cotidiana, los hijos tienen la oportunidad de volver 
a conectar con sus padres. En este punto, podemos señalar la construcción de las 
estrategias de apoyo, centradas principalmente en el apoyo financiero y personal 
para mejorar la calidad de vida y/o el cuidado de sus padres. 

Según los datos de los Institutos Nacionales de Estadística de Rumanía y Bul-
garia (2017), el promedio de la pensión de un jubilado rumano en 2017, era de 
211 euros y la de un pensionista búlgaro, de 206 euros. En estas condiciones, es 
obvio que la mayoría de los jubilados necesita ayuda de sus hijos, sobre todo de los 
residentes en el extranjero. Como también se desprende del fragmento de entre-
vista de más arriba, si los hijos llegan a tener éxito, los padres pueden compartir y 
disfrutar de sus logros. Esto lleva a la estrategia de soporte asociada a las interco-
nexiones entre las comunicaciones y las emociones. La movilidad y el papel de los 
medios facilitan, pues, el apoyo emocional que los hijos «móviles» pueden ofrecer 
a sus padres.

En verano siempre estoy allí para ayudar con la casa…por si la sala de estar 
necesita decoración, o si la instalación eléctrica necesita algún arreglo. Esto es 
normal. Pero para mí, lo más importante es que el teléfono móvil y el Internet me 
ayudan a estar cerca de ellos. Los llamo todos los días. Me dicen si están contentos 
con la señora que los cuida, si comieron bien…De esta manera, nos mantenemos 
en contacto como si yo viviera allí. (Hombre, 50 años, Bulgaria)

Por lo tanto, la interconexión de la movilidad y las comunicaciones son fun-
damentales para ofrecer apoyo emocional cuando los padres se hacen mayores 
y son dependientes. Los entrevistados logran llevar a cabo «el trabajo familiar» 
(di Leonardo, 1987), a través de sus intentos «de mantenerse en contacto». Como 
señaló Baldassar (2007, 387), «permanecer en contacto» supone, principalmente, 
una aspiración no sólo de mantener canales de comunicación abiertos, sino tam-
bién de mantener un cierto nivel de conexión emocional.

4.2.   Es mi turno para ayudarles: la movilidad como estrategia de sustento y 
mejora de la vida familiar

El segundo tipo de estrategia detectada, y vinculada a la primera, es la movi-
lidad utilizada por la segunda generación de migrantes, para mejorar sus vidas y 
las de sus padres que permanecen en España. Antes del comienzo de la crisis, los 
padres podían sufragar los estudios de sus hijos en España, pero en la actualidad 
viven en condiciones precarias de vulnerabilidad. Es importante destacar que la 
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crisis económica que azotó España, afectó también a los europeos del Este: el 65% 
de los que viven en España están desempleados. Mientras que las mujeres conti-
núan trabajando en el servicio doméstico, la mayoría sin un contrato de trabajo, 
el 58% de los hombres que trabajaban en el sector de la construcción perdieron 
sus empleos (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2017). Sus hijos, que tie-
nen entre 30-35 años y que llegaron a España hace 15-20 años para reunirse con 
sus padres, al finalizar sus estudios, y debido a la crisis económica, comenzaron a 
practicar la movilidad a otros países de la UE para encontrar trabajo. Como argu-
mentaron Kaufman y Uhlenberg (1998), las experiencias vividas por los padres 
tienen consecuencias para sus hijos: desde sus respectivos países de residencia, y a 
pesar de sus contratos de trabajo temporales e inestables, pueden ayudar financie-
ramente a sus padres, que continúan viviendo en condiciones precarias en España. 
De esta manera, se construye la movilidad como estrategia de sustento familiar. 

Toda mi vida he intentado escapar de la precariedad…sobrevivir, avanzar. Viví 
en España durante diez años, estudié allí. Mis padres me trajeron de Rumanía 
cuando el país ingresó en la UE. Tenía 17 años. Gracias a ellos, pude estudiar en 
España. Ahora, después de terminar mis estudios, es mi turno para ayudarles. 
Estoy trabajando en el Reino Unido, es un contrato de un año en hostelería, pero 
está bien, especialmente, porque puedo ayudarles. Envío dinero a España cada 
mes. Mi madre logró mantener su trabajo en el servicio doméstico, pero mi padre 
no tiene trabajo, lo perdió el año pasado… (Hombre, 31 años, Rumania)

El fragmento de entrevista muestra que los jóvenes que practican la movili-
dad con contratos temporales, logran construir una estrategia para apoyar a sus 
familias en España, mediante el apoyo financiero. Hay dos factores que surgen en 
la construcción de esta estrategia. Por un lado, al haber emigrado de sus países en 
una temprana edad y al haber estudiado en España, los jóvenes son capaces de 
seguir practicando la movilidad y también de hacer frente al impacto de la crisis en 
la vida familiar. Por otro lado, las estrategias que sus padres utilizaron para traerles 
a estudiar a España cuando eran adolescentes, sirvieron como modelo para que, 
actualmente, ellos se ofrecieran a ayudar a sus padres. Por lo tanto, como argu-
mentó Bourdieu (1996, 23), «la familia juega un papel decisivo en la reproducción 
del orden social». Además, como señaló Waters (2005, 360), «la adquisición de 
estudios en el extranjero, forma parte de una estrategia familiar centrada en los 
hijos». En consecuencia, la movilidad de los hijos afecta positivamente las relacio-
nes con sus padres que permanecen en el país de movilidad inicial y mantienen 
sus vidas vinculadas. 

Sin embargo, los entrevistados también destacaron los aspectos negativos de su 
movilidad. Por ejemplo, algunos de ellos señalaron que cuando decidieron postu-
larse para un trabajo en otros países, tuvieron que renunciar a formar una familia, 
o se encontraron solos, careciendo del apoyo emocional de sus padres.
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Del mismo modo, señalaron que la integración de sus países en la UE les per-
mitió cumplir sus aspiraciones profesionales, ya que, como ciudadanos europeos, 
por un lado, pueden practicar la movilidad en la UE ampliada y, por el otro lado, 
pueden ayudar y mantener los vínculos con sus padres: 

Lo que la movilidad me permitió, fue estudiar, moverme y mejorar. Si la inte-
gración de Rumanía en la UE no hubiera existido, nunca hubiera podido estu-
diar en España y realizar exámenes en Bucarest para la carrera diplomática. Ahora 
estoy trabajando en París. Mis padres todavía están en España, nuestro segundo 
país. En este momento no tienen trabajo. (Mujer, 32 años, Rumania)

La movilidad, pues, envuelve las vidas de los EE que estudiaron en España y les 
ayuda a buscar estrategias de medios de subsistencia para mejorar tanto su pro-
pia situación como la de sus familias. Y aunque ningún entrevistado lo ha hecho 
todavía, debido a la brevedad e inseguridad de sus contratos temporales en los 
nuevos países de su movilidad, confesaron que pensaban en traer a sus padres a 
vivir con ellos, si su situación laboral en España no cambiaría. Sin embargo, esta 
estrategia funciona en el caso de los jóvenes de la Europa del Este que estudiaron 
en otros países de la UE y que encontraron trabajo en España, como se observa a 
continuación. 

4.3.   Traje a mis padres a vivir conmigo: la movilidad como estrategia de grati-
tud y reunificación familiar

Esta sección refleja cómo la movilidad de los jóvenes que estudiaron fuera de 
España está vinculada a una decisión de curso de vida tomada previamente, con 
la intención de ubicarse en España después de la graduación y ayudar a sus padres 
a practicar la movilidad y reunirse con ellos. Esto forma parte de una estrategia 
que se anticipó y planeó bien en la familia antes de la movilidad para estudiar en 
otro país (Waters, 2005, 368). Después de finalizar sus estudios en el extranjero, 
los entrevistados encontraron trabajo más fácilmente en España, país que valora 
la internacionalización y el conocimiento del idioma inglés. Después de encontrar 
trabajo en ciudades españolas medianas y pequeñas, donde el costo de vida es 
más reducido, eligen compartir sus vidas con sus padres alquilando apartamentos 
baratos e invitando a sus padres a vivir con ellos durante un tiempo en España. 
Incluso intentan ayudarlos a encontrar un trabajo. Lo que persiguen con ello, es 
ayudarles a tener una vida mejor, más «digna» que en sus países de origen. Esto es 
lo que llamo «movilidad como estrategia de gratitud» en respuesta al apoyo finan-
ciero recibido mientras estudiaban en otros países europeos, como, por ejemplo, 
en el caso del Reino Unido.

¿Por qué España? Tuve un Erasmus en Alicante y aprendí español. Debido al 
clima y al estilo de vida, sentí que era un buen lugar para vivir. Al terminar mis 
estudios en Manchester, volví y encontré trabajo en una compañía multinacio-
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nal. Decidí agradecer a mi familia toda la generosidad que me había demostrado 
durante cinco años. Como mis padres no tenían trabajo en Bulgaria, los traje con-
migo. Ahora mi madre trabaja como limpiadora en un hotel. (Hombre, 27 años, 
Bulgaria)

Sin embargo, como señaló Violeta:
Estudié en Cardiff gracias a mis abuelos y a mis padres, que todavía estaban en 

Rumania, ayudándome a pagar mi estancia allí. Hace un año, encontré un trabajo 
en una empresa española en Vigo, donde gano lo suficiente. En consecuencia, traje 
a mis padres desempleados a vivir conmigo. Sin embargo, ahora hay un gran pro-
blema con mis abuelos. Mi madre se hizo cargo de ellos, porque también me ayu-
daron con los costos de mis estudios. Ahora están solos y enfadados con mis padres 
por haberse ido. (Mujer, 25 años, Rumania)

Del discurso de Violeta, podemos desprender que también existen tensiones 
y desacuerdos dentro de la unidad familiar, que afectan las vidas vinculadas en el 
marco de la cadena de apoyo. Esto fue confirmado por los abuelos de Violeta, a 
quienes entrevisté en Rumania. Me dijeron que, aunque nunca salieron de su país 
ayudaron a su nieta, pagando las tasas de matrícula y los costos de vida en una 
universidad británica. George, que tenía 84 años cuando lo entrevisté en su casa 
de Rumania, señaló:

Mientras pagamos la estancia de nuestra nieta, mi hija vino a nuestra casa y 
nos ayudó, nos cuidó. Pero ahora que nuestra nieta acabó sus estudios, se fueron 
a vivir a España. Esto duele, pero sé que ha tomado una decisión con su familia, y 
no queremos ser una carga para ella. (Hombre, 84 años, Rumania)

Por lo tanto, en la red de estrategias de apoyo en la movilidad, es importante 
destacar el rol de las personas mayores (padres y/o abuelos) que viven solos en los 
países de origen y que participan en las estrategias de apoyo a lo largo del curso 
de vida (King et al., 2014). No obstante, como señaló Coulter et al., (2012, 17), 
aunque el hogar es el lugar para la toma de decisiones sobre la migración, es la 
interacción entre individuos dentro del contexto del hogar lo que determina el 
resultado del proceso de movilidad. Esto muestra que es difícil tomar decisiones 
que abarquen y satisfagan a toda la cadena familiar: abuelos, padres e hijos. Por lo 
tanto, en las vidas vinculadas durante el curso de la vida, como argumentó Coulter 
et al., (2012, 28), «el sacrificio individual es necesario para construir el consenso 
en el hogar». Esto lleva al papel de las emociones que se destila en el discurso de los 
entrevistados tratando de suavizar las tensiones. Por un lado, destacan la tristeza 
en la soledad de sus abuelos, pero por el otro lado, resaltan la felicidad que sienten 
con la reunificación de su familia.

Mi madre ya no puede cuidar de mis abuelos, porque está aquí conmigo. Por 
un lado, eso me entristece y espero que mis abuelos nos perdonen, pero por el otro 
lado, me siento agradecida, mi madre me apoya en todo. Llego a casa del trabajo y 
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encuentro la cena. Y, sobre todo, ella está aquí. Debo admitir que soy feliz ahora que 
mis padres están aquí conmigo. (Mujer, 26 años, Bulgaria)

La cita pone de manifiesto que esta estrategia también puede explicarse por 
el intercambio entre el apoyo económico proporcionado por los hijos y el apoyo 
emocional y moral proporcionado por los padres. La estrategia, por lo tanto, es 
utilizada por los jóvenes como una herramienta para la reunificación familiar.

Conclusiones 

Al analizar la interacción entre la movilidad individual y la unidad familiar, la 
investigación destacó las conexiones transnacionales y las relaciones inter-genera-
cionales, reflexionando sobre el papel de la movilidad en la creación de estrategias 
de apoyo. 

1) Se observó que la movilidad tiene un impacto profundo y significativo en la 
vida familiar de los EE que viven y/o practican la movilidad hacia/desde España. 
La movilidad vincula las vidas de las personas mediante las estrategias de apoyo 
utilizadas en función de la etapa del ciclo de vida. Por un lado, la apertura de las 
fronteras y la integración de Rumanía y Bulgaria en la UE (2007), favorecieron 
tanto la libre movilidad de las personas como la posibilidad de mantener relacio-
nes familiares más estrechas. Por otro lado, el aumento de la movilidad provocó la 
creación de la movilidad como una estrategia de apoyo. De esta forma, España se 
convierte en un lugar donde las estrategias de soporte son fundamentales para los 
EE que practican la movilidad en la UE ampliada. 

2) Los resultados destacan la naturaleza cambiante de la práctica de la movili-
dad, que favorece la capacidad de creación de estrategias de apoyo que vinculen las 
vidas entre padres e hijos a lo largo del curso de vida. En consecuencia, la movili-
dad crea diferentes patrones de relaciones que son específicos para las necesidades 
generadas en las diferentes etapas de la vida. Si al comienzo del proyecto de movi-
lidad fueron los padres quienes ayudaron a sus hijos, actualmente, son sus hijos 
quienes brindan apoyo a sus padres. Estos hallazgos contribuyen a la comprensión 
de las formas en que los intercambios de apoyo pueden influir en la movilidad. Del 
mismo modo, contribuyen al entendimiento sobre la forma en que se completa 
la cadena de estrategias de apoyo que vinculan las vidas móviles en el circuito de 
movilidad a lo largo del curso de vida.

3) Las estrategias de apoyo afectan tanto positiva, como negativamente a las 
vidas vinculadas. En el lado positivo, los entrevistados valoran la apertura de las 
fronteras, la integración de sus países en la UE y la posibilidad de practicar la 
movilidad, enfatizando el papel de las nuevas tecnologías de comunicación que les 
facilita el apoyo financiero, personal y emocional. En el lado negativo, se observa 
cómo las personas realizan cambios en términos de reorganización de sus vidas 
como consecuencia de la movilidad. En el caso del primer grupo, los entrevistados 
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experimentan una mezcla de sentimientos que incluyen tristeza por la enfermedad 
y soledad de sus padres. Los del segundo grupo posponen la decisión de formar 
una familia y tienen un apoyo emocional insuficiente al separarse de sus parejas 
y/o alejarse de sus padres. A su vez, los entrevistados del tercer grupo, a pesar de 
encontrar apoyo emocional en sus padres, que valoran positivamente, indican la 
situación de sus abuelos que los apoyaron durante sus estudios en universidades 
extranjeras y que, actualmente, están solos en sus países de origen. 

Finalmente, destaco que a través de la movilidad, las personas desarrollan, 
mantienen y negocian vínculos económicos y emocionales, tanto a distancia como 
directamente. Por lo tanto, las personas que practican la movilidad pueden inter-
cambiar y llevar a cabo diferentes estrategias de apoyo que les ayuden a mantener 
sus vidas vinculadas a lo largo del curso de vida. Concluyo, señalando que se nece-
sita investigación empírica y teórica para integrar la movilidad como estrategia de 
apoyo en el estudio de la movilidad global durante el ciclo de vida, contribuyendo 
de esta manera, a una comprensión más profunda de la sociedad contemporánea, 
cada vez más móvil.
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