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Nuevas dinámicas de la diáspora rumana  
desde el inicio de la crisis 

observadas a través de Facebook1

Adriana Suiu
Universitatea de Vest din Timișoara (Rumanía)

ssuiuadriana@gmail.com

Resumen: Muchos de los migrantes rumanos que se encontraban en España, y se 
vieron obligados a regresar a Rumanía o emigrar a otros países (debido a la crisis), 
han vuelto otra vez a la península al cabo de un tiempo. A través de los grupos de 
Facebook, podemos estudiar las opiniones sobre los diferentes destinos por parte de 
rumanos que tuvieron que abandonar España. Para ello se ha utilizado una meto-
dología basada en el análisis de los grupos y contenidos de Facebook, pero también 
entrevistas en profundidad. El objetivo principal es conocer la percepción de la diás-
pora rumana sobre España y argumentar el por qué este colectivo quiere volver a 
España en cuanto tenga la oportunidad y le sea posible.

Palabras clave: nuevas dinámicas, nueva orientación migratoria, migración múlti-
ple, crisis, Rumanía, España.

La crisis económica iniciada en el año 2008 ha afectado al mercado de trabajo 
de la mayoría de los países de la UE, pero sobre todo se ha notado en España, 
Italia, Portugal, Irlanda, Grecia y Rumanía. En España, la crisis afectó significati-
vamente el sector de la construcción ocupado principalmente por los migrantes 
rumanos. El conocimiento del fenómeno migratorio rumano y las estrategias uti-
lizadas para su inserción en la sociedad española, es muy importante y de actua-
lidad. Para hacer frente a la crisis iniciada en España, los migrantes rumanos han 
adoptado diferentes tipos de movilidad territorial: migración permanente, migra-

1   Este trabajo forma parte de la tesis doctoral «El impacto de la migración internacional sobre el 
capital socio-territorial y el desarrollo local. La migración laboral entre Rumanía y España» en cotutela 
finalizada en el año 2017 de la Universidad de Vest (Timișoara, Rumanía, director: Nicolae Popa) y la 
Universitat Jaume I (Castellón, España, director: Joan Serafí Bernat i Martí).
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ción interna, migración circular, migración doble, migración de retorno, migra-
ción múltiple y la nueva orientación migratoria. La migración múltiple, impulsada 
por la crisis económica y financiera que afecta a España, hizo que los migrantes 
rumanos buscasen trabajo en otros países. Sin embargo, muchos no se adaptaron 
a su nuevo país de acogida y regresaron a España, y los que retornaron a Rumanía, 
han vuelto otra vez a España. Esto marcó la nueva orientación migratoria, ya que 
la mayoría de los rumanos que han regresado a España o tienen la intención de 
hacerlo, dicen: «Soy rumano, ¡pero España es mi CASA!». 

El objetivo principal de esta investigación es conocer las opiniones y los moti-
vos por los cuales muchos migrantes rumanos han tomado la decisión de regresar 
a España (la nueva orientación migratoria), después de probar diferentes estra-
tegias para poder sobrevivir. La investigación está estructurada en cinco partes; 
la primera parte hace un recordatorio de la evolución migratoria rumana (en el 
periodo 1899-1989, después de la caída del régimen comunista del año 1990 y 
de la migración rumana a España en el periodo 1887-2018); la siguiente expone 
las fuentes utilizadas, pero también las limitaciones de utilizar algunas de ellas; la 
tercera parte describe las metodologías empleadas para llevar a cabo esta investi-
gación: la penúltima, más amplia, trata sobre las nuevas dinámicas de la diáspora 
rumana, desde el inicio de la crisis. En la última parte se presentan las conclusio-
nes de la presente investigación y las medidas que se pueden tomar. 

1.   Evolución de la migración rumana

La migración de los ciudadanos rumanos a otros países no es un fenómeno 
nuevo, sino al contrario, con el tiempo se amplió y no ha parado en las últimas tres 
décadas. Ha seguido creciendo con intensidad cada año y ya se puede decir que 
una parte de Rumanía se trasladó al extranjero. Los rumanos quieren irse a cual-
quier lugar, buscar una vida mejor, sueldos superiores a los que perciben en su país 
y la seguridad del día de mañana. El objetivo no es huir de Rumanía para construir 
una nueva vida en otro lugar, sino más bien para compensar las deficiencias de un 
sistema social y económico defectuoso (Morokvasic, 1999) y corrupto. 

En el periodo 1899-1989 (durante 90 años) casi 1,2 millones de rumanos se fue-
ron de Rumanía legalmente. Según las Naciones Unidas en el año 2017 había 3,6 
millones de migrantes rumanos que vivían legalmente fuera del país. Por lo tanto, en 
sólo 26 años (1990-2016), el número de rumanos que estaban legalmente registrados 
en otros países se ha triplicado, en relación con el período anterior. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que este número se refiere solo a los migrantes legales, 
ya que hay muchos más rumanos que viven y trabajan en todo el mundo, sin estar 
registrados legalmente.
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1.1.   La evolución de la migración rumana en el periodo 1875-1989

La primera ola principal que se inició en la segunda mitad del siglo xix fue 
una migración socio-económica de los campesinos rumanos de Transilvania (de la 
provincia de Sibiu) al «Nuevo Mundo» (EEUU). Gran parte de ellos han regresado 
a Rumanía después de ahorrar algo de dinero, y han invertido sus ahorros en tierra 
y ganados (Karda, 2010). La segunda ola fue la migración de rumanos a Canadá, 
que comenzó a finales del siglo xix y aumentó en la primera década del siglo xx. 
La zona de procedencia de los migrantes rumanos que llegó a Canadá (la anterior 
al año 1914) estuvo representada mayoritariamente por los campesinos de Buco-
vina (Predoiu, 2012). En los censos estadounidense y canadiense del año 2011, 
367.000 estadounidenses y 205.000 canadienses declararon su origen rumano. En 
el periodo comunista (1957-1989), un total de 565.161 personas emigraron legal-
mente de Rumanía. Muchos cruzaron ilegalmente las fronteras, especialmente por 
el Danubio para llegar a Serbia o Hungría, desde donde, después de una estancia 
temporal, pensaban ir hacia un país capitalista. Importante fue la «venta» del régi-
men comunista de los rumanos de etnia alemana y judía a Alemania Occidental e 
Israel (Zotic, 2010). Esta venta fue, de hecho, el pago por parte del país receptor de 
los costos de la educación escolar que recibieron en Rumanía. 

1.2.   La evolución de la migración rumana después de 1990

La evolución de la migración rumana después del año 1990, se ha convertido en 
un fenómeno preocupante. A principios de la década de los noventa (1990-1994), 
los miembros de las minorías étnicas (alemanes y húngaros) y religiosas (adventis-
tas) han sido los ciudadanos rumanos más móviles. Utilizando las redes religiosas 
occidentales, algunos de estos migrantes pudieron adaptarse rápidamente al país 
de acogida (Anghel, 2011). En el periodo 1990-1994, un número de 325.900 ciu-
dadanos rumanos solicitaron asilo político en varios países europeos. Después del 
año 1995, los inmigrantes rumanos comienzan a migrar principalmente a Italia y 
España (Dida, 2013). Estas rutas se desarrollaron a partir de la «presencia de com-
patriotas que proporcionan soporte material y logístico al recién llegado» (Bernat 
et al., 2015, 130). Esta tendencia sólo duró hasta el año 2008, debido a que la crisis 
que se instaló influyó en el mercado del trabajo. Después del año 2008, los inmi-
grantes rumanos comenzaron otra vez a migrar a Alemania, pero muchos optaron 
también por la migración hacia el Reino Unido u otros países (Francia, Bélgica, 
Irlanda, Noruega, Suiza).

1.3.   La evolución de la migración rumana a España

Comprobando los datos de los censos realizados en España, observamos que 
en el censo correspondiente al año 1887, fueron mencionados por primera vez 
cinco migrantes rumanos. Después, en el censo del año 1920 fueron mencionados 
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48 migrantes de origen rumano y en el año 1930 había 96 migrantes rumanos. En 
el censo del año 1940 fueron contabilizados 97 migrantes de origen rumano y en 
el de 1970 había registrados 145 migrantes de Rumanía. De nuevo, en el censo del 
año 1991, se registran 515 migrantes rumanos y en el año 2001, ya habían 56.854 
migrantes de origen rumano. En el último censo realizado en el año 2011, se men-
cionaron 798.104 personas nacidas en Rumanía. Todo esto puede demostrar la 
amplitud del crecimiento de la migración rumana, en un periodo muy corto de 
tiempo (hablando solamente de las últimas dos décadas 1991-2011).

 Los datos obtenidos del padrón municipal, así como los datos de los rumanos 
que tienen NIE (Número de Identificación de Extranjero), muestran diferencias 
bastante significativas (fig.1). El aumento de los inmigrantes rumanos con per-
miso de residencia, que se destaca en el periodo 2007-2008 se debe al hecho de 
que, desde enero del 2007, los ciudadanos de la UE podrían solicitar un «Certifi-
cado de Registro de Ciudadano de la Unión», eliminando así el requisito de tener 
un contrato de trabajo. La evolución de los inmigrantes rumanos en España, no ha 
dejado de crecer hasta el año 2012, alcanzando casi el 14% (897.203) de la pobla-
ción total de los migrantes (6.759.780) y casi el 2% de la población total en España 
(47.265.321).

Figura 1. Evolución de las diferencias entre los rumanos con NIE  
y los rumanos empadronados en España (1998-2018).
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Fuente: www.ine.es.

Después del año 2012, hay una disminución del número de inmigrantes ruma-
nos registrados en el padrón, debido a la crisis iniciada en España en el año 2008. 
En cambio, hay un aumento del número de migrantes rumanos que poseen un 
«Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión». La evolución numérica de 
los inmigrantes rumanos en España en el periodo 1998-2018, muestra a partir 
del año 2012, una inversión del número de los rumanos registrados en el padrón. 
Los rumanos que poseen el NIE, son más numerosos, debido al hecho de que el 
«Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión», no tiene fecha de caducidad. 

http://www.ine.es
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La disminución de los inmigrantes rumanos registrados por el padrón munici-
pal se puede observar sólo a partir del 2012, por el hecho de que los ayuntamientos 
han empezado a comprobar si la persona inscrita vive todavía en la misma direc-
ción. El método es muy sencillo, el ayuntamiento envía una carta a los empadrona-
dos para confirmar la inscripción en el ayuntamiento. Si transcurridos tres meses 
no se confirma la renovación del empadronamiento, el ayuntamiento tramitará el 
expediente de baja del padrón.

La crisis económica de España iniciada el año 2008 ha afectado a ciertos sec-
tores de actividad, como la construcción y los servicios. El grupo de los migran-
tes rumanos fueron los más afectados, ya que estos sectores fueron en gran parte 
ocupados por ellos. Perdidos sus puestos de trabajo, se vieron forzados a emplear 
nuevas estrategias para sobrevivir (Viruela, 2013). Estas estrategias se han adap-
tado dependiendo del período en el que migraron, pero también según las posibi-
lidades de cada individuo. 

Hasta el año 2015, las estrategias empleadas fueron: migración permanente 
(estable), migración circular, migración interna, migración de retorno y migra-
ción doble (re-emigración). Después del 2015, hay dos nuevos tipos de migración: 
la migración múltiple y la nueva orientación migratoria. Esta última, causada sobre 
todo por el hecho de que algunos migrantes rumanos que regresaron a su país 
de origen (Rumanía) u otros que se fueron a diversos países de la Unión Euro-
pea (Alemania, Reino Unido, Suiza, Noruega, Francia, Austria), no se adaptaron 
y regresaron otra vez a España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), en el primer semestre del año 2018, en la provincia de Castellón la pobla-
ción de origen rumano ha crecido por primera vez desde el año 2012. «Aunque 
de momento la subida es muy moderada, se prevé que el dato sea más alto en 
próximas estadísticas».

2.   Fuentes 

Para el análisis estadístico de los aspectos demográficos de España, se utiliza-
ron los datos del Instituto Nacional de Estadística (censos y padrón) y del Plan 
Estadístico Nacional que elabora el Observatorio Permanente de la Inmigración 
(el Registro Central de Extranjeros que gestiona la Dirección General de la Poli-
cía). Se pueden apreciar diferentes datos debido al hecho de que cualquier per-
sona, incluso si no tiene la residencia en España, puede registrarse en el padrón 
(cumpliendo algunos requisitos mínimos). 

En todas las fuentes «la unidad de medida no es el individuo, sino la migra-
ción, y una persona puede realizar varios desplazamientos» (Viruela, 2016, 190) 
y moverse a varios lugares en el mismo país u otros países, en el periodo de un 
año. Por esto, se puede conocer con exactitud solo el número de entradas de los 
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migrantes empadronados, porque la mayoría de los migrantes que cambian de 
domicilio no declaran este cambio de residencia (ya sea que el cambio se realice 
dentro del mismo país o en otro país). Tampoco sabemos si el número de migran-
tes que computan en un momento dado en una provincia está compuesto por 
personas que vienen del exterior o provienen de otras provincias. 

La mayoría de los migrantes rumanos tienen su documento nacional de iden-
tidad de Rumanía y el NIE de España (algunos tienen también otros documentos 
de residencia en otros países); en este caso, cuentan como personas tanto en el 
territorio de España, como el de Rumanía (u otros países). Por otro lado, el NIE 
de España (para el caso de los ciudadanos de la Unión Europea), conocido como 
«Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión», no es válido sin presentar el 
documento original del país de origen. 

Otra fuente es la red social de los grupos Facebook, donde los usuarios partici-
pan y comunican sobre diferentes temas que les interesan o contestan a preguntas 
de diferentes usuarios. Hemos de tener en cuenta que no siempre las respuestas 
expresan la verdadera opinión del participante (aunque en el caso de los cuestio-
narios o entrevistas nos podemos enfrentar con las mismas limitaciones) y tam-
poco sabemos si la cuenta es de un usuario real. 

3.   Metodología

Algunos investigadores han estudiado las motivaciones de las personas para 
unirse a grupos de las redes sociales (Backstrom et al., 2006) y los efectos de la 
utilización de Facebook (González y Hancock, 2011). Otros apuntan que el motivo 
principal para crearse una cuenta de Facebook es la comunicación (Barker, 2009; 
Ellison et al., 2007), pero también para reforzar las relaciones de amistad (Subrah-
manyam et al., 2008; Gross et al., 2002). La red social Facebook permite «una 
nueva forma de comunicarse, de relacionarse y de crear comunidades» (Varas-
Rojas, 2009). Ser parte de un grupo es una nueva forma de pertenecer a una 
comunidad real, lo que crea «una imagen común que protege a los miembros y les 
permite actuar como un yo colectivo» (Almansa et al., 2013). 

Para explorar el potencial ofrecido por la información existente en Facebook, 
se utilizó una metodología mixta, con técnica cuantitativa (basada en el análisis de 
contenido de los grupos sociales de Facebook) y cualitativa (primero se han ana-
lizado los perfiles de las personas más activas de los grupos y después se han rea-
lizado entrevistas en profundidad con las personas que han aceptado colaborar). 

Para encontrar un grupo que nos interesa, solo tenemos que acceder al Face-
book con nuestras credenciales, poner en el buscador el nombre del grupo (fig.2) 
que nos interesa (ejemplo: para el grupo de los rumanos en España, buscar «romani 
in spania»), y pedir unirse al mismo (fig.3) (ejemplo: click en participar).
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Figura 2. Buscador de Facebook. Figura 3. Grupos encontrados.

Fuente: Captura de pantalla de la red social Facebook (www.facebook.com).

Para esta investigación, una vez dentro del grupo, se han buscado palabras 
clave y conversaciones sobre el tema de interés (qué hicieron aquellos que regre-
saron a Rumanía, los que volvieron a emigrar a otros países y los que volvieron a 
España); se han realizado 200 análisis de perfiles (92 hombres y 108 mujeres) en 5 
grupos de diferentes países y 102 entrevistas en profundidad (en línea) con perso-
nas de edades comprendidas entre 30 y 55 años (48 hombres y 54 mujeres). Para 
la selección de los países, se han tenido en cuenta tres factores muy importantes: 
países donde hay una presencia importante de los migrantes rumanos (España, 
Alemania) y países donde los migrantes rumanos se han decidido irse por motivos 
de seguridad (Inglaterra, Noruega) o por motivos económicos (Suiza).

En consecuencia, la exploración de la red social Facebook abrió puertas a nue-
vos contactos, de numerosos grupos de la diáspora rumana donde se puede partici-
par como miembro: Români în Spania [Rumanos en España], Români în Germania 
[Rumanos en Alemania], Români în Anglia [Rumanos en Inglaterra], Români în 
Norvegia [Rumanos en Noruega] y Români în Elveția [Rumanos en Suiza]. 

4.   Nuevas dinámicas de la diáspora rumana

Aunque la crisis se instaló en España en el año 2008, solo después del año 2012 
hubo una disminución de la población y también del número de migrantes ruma-
nos. Esto es debido al hecho de que las personas que perdieron sus puestos de 
trabajo han agotado todos los recursos y los beneficios que tenían (dependiendo 
del periodo que han estado trabajando legalmente, tenían derecho a cobrar paro, 
y después tenían derecho a un período de ayuda por desempleo). Al agotarse estas 
ayudas, la solución era regresar al país de origen o re-emigrar a otros países. En 
consecuencia, los migrantes rumanos tuvieron que adoptar nuevas estrategias para 
hacer frente a la crisis, que tomó por sorpresa a muchos de ellos. Algunos rumanos 
se quedaron en los mismos lugares donde llegaron por primera vez (migración 
permanente), otra parte fueron forzados a adoptar una movilidad territorial den-
tro de España (migración interna o migración circular), otros retornaron a Ruma-
nía (migración de retorno), algunos migraron a otros países (doble migración/
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migración múltiple) o retornaron al lugar de la primera migración (nueva orienta-
ción migratoria). Independientemente de la elección elegida, lo importante es que 
los migrantes hayan escogido una dirección principal para lograr sus objetivos.

La migración permanente (estable), se refiere a los migrantes rumanos que toda-
vía están en el territorio español y no piensan regresar a Rumanía en los próximos 
años. La decisión de irse de España se toma dentro de la familia (porque la mayoría 
de las familias tienen hijos que se han integrado en la península) y las perspectivas 
de irse son muy bajas. La migración permanente es la forma más común de migra-
ción entre los rumanos, ya que la mayoría de ellos llegaron a España mucho antes 
del inicio de la crisis, y las posibilidades de salir de España son mínimas (Suiu, 
2015). El aumento del número de inmigrantes rumanos a otros lugares de España 
revela que existe una migración interna en España (Viruela, 2010, 2015), donde 
los migrantes rumanos han cambiado su destino dentro del país. Sin embargo, 
después del año 2012, se han observado nuevos polos de atracción (Cataluña, Islas 
Canarias, costa norte de España), y podemos observar una predilección de los 
inmigrantes rumanos que prefieren asentarse en zonas costeras ya que «el sol, la 
playa y el mar» (Suiu, 2017) les da una sensación de satisfacción y felicidad.

Una parte optó por trabajar en la agricultura, practicando una migración cir-
cular, viajando por España para tener asegurado trabajo todo el año (Suiu, 2016; 
Viruela, 2016). Las estrategias de migración circular también destacan períodos 
alternativos de estancia en España y Rumanía (llegadas y salidas frecuentes), 
principalmente debido a que estos migrantes encontraron dificultades para hacer 
frente a una migración de retorno definitiva; en segundo lugar, debido al hecho de 
que muchas empresas de transporte internacional han abierto filiales en Rumanía 
y contratan en el origen a los conductores profesionales (camioneros). En referen-
cia a la migración de retorno, la mayoría de los rumanos que volvieron a Ruma-
nía tenían un niño en edad preescolar; el objetivo del retorno ha sido el interés 
por parte de sus padres de que el niño aprendiera el idioma materno, sin tener 
que aprender otros idiomas (catalán —en el caso de los establecidos en Cataluña; 
valenciano— en el caso de los establecidos en la Comunidad Valenciana), que 
podría afectarle psicológicamente (¡porque los padres pensaban que demasiadas 
lenguas pueden desconcentrar a los niños!) (Suiu, 2017). 

La doble migración (re-emigración) se refiere a los migrantes rumanos que, 
después de pasar un tiempo en España, han elegido otro país de migración 
(Viruela, 2015). El nuevo destino también se basa en las redes que tenían antes de 
su emigración de Rumanía, vínculos que han crecido con el tiempo (Suiu, 2017). 
Estas redes se refieren especialmente al caso de aquellos que han decidido migrar 
a Alemania, porque muchos de los rumanos de etnia alemana que abandonaron 
Rumanía en la década de los noventa, han mantenido vínculos con sus amigos y 
vecinos de Rumanía, y esto ha facilitado la migración de los rumanos desde otros 
países (España, Italia, Grecia) a Alemania.
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4.1.   La migración múltiple

La movilidad laboral es una de las soluciones encontradas para hacer frente a 
los desequilibrios del empleo en Europa. Las investigaciones recientes (Ciobanu, 
2015; Toma, 2015), muestran que, tras la primera migración, muchos migrantes 
tienen la tendencia de migrar nuevamente. Entonces, ya no podemos hablar de un 
movimiento entre un lugar de origen y un lugar de destino, o de las oportunidades 
intervinientes, sino de migraciones múltiples. Por lo tanto, después de la primera 
experiencia de migración, los migrantes tienen la valentía de migrar nuevamente 
y si no están satisfechos se dirigen a un tercer o cuarto destino. El migrante se 
convierte en un explorador, según las oportunidades que surjan, modelo definido 
por Ciobanu (2015) como migración múltiple. 

Dentro de Europa hay una migración múltiple poco estudiada, como conse-
cuencia de la libre circulación, ya que una vez dentro de la UE, la gente puede 
moverse libremente. La migración múltiple dentro de la UE se ha investigado 
reconstruyendo las trayectorias de movilidad internacional de los migrantes sene-
galeses, donde los resultados muestran que estos migrantes no tiene un alto nivel 
de educación (Toma, 2015). La migración múltiple de los rumanos, se ha investi-
gado en Portugal, concluyendo que el crecimiento de migraciones múltiples de los 
migrantes rumanos en Europa puede explicarse por la combinación de políticas 
migratorias, redes sociales, el nivel de educación de los inmigrantes y el tipo de 
ocupación en el destino (Ciobanu, 2015), ya que los rumanos con estudios supe-
riores tienen más posibilidades de migrar sucesivamente. 

Se puede observar la diferencia que hay entre las dos investigaciones; los primeros 
practican una migración múltiple sin tener un alto nivel de educación; los segundos 
tienen más posibilidades de migrar sucesivamente si tienen estudios superiores. En 
cambio, Suiu (2017) demuestra que el nivel de educación no tiene que ver nada con la 
decisión de practicar una migración múltiple. El factor más importante es la presen-
cia del capital social (de los lazos fuertes o débiles) y de los vínculos que mantienen 
los migrantes rumanos con sus familiares o conocidos en el nuevo país de destino. 

Con el paso del tiempo, para muchos rumanos, la migración se ha convertido en 
un estilo de vida, ya que algunos de ellos adoptaron la estrategia de migración múl-
tiple (personas que están migrando sucesivamente de un país a otro). No hay datos 
cuantitativos sobre este tipo de migración, pero algunos datos cualitativos demues-
tran que algunos migrantes rumanos, tenían alguna experiencia previa de migra-
ción antes de la llegada a España. Resultados anteriores demuestran que muchos han 
venido a España desde Israel, Alemania, «Francia, Italia, Grecia o Turquía, donde 
exploraron el proceso de movilidad laboral por varios periodos de tiempo» (Marcu, 
2013, 124). El Instituto Nacional de Estadística de España, realizó en el año 2007 la 
«Encuesta Nacional de Inmigrantes», que concluyó que 10% de los migrantes búlga-
ros y rumanos han estado viviendo en dos o más países ante de su llegada a España. 
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4.2.   La nueva orientación migratoria

Además de los patrones de migración mencionados, se ha identificado una 
nueva forma de migración, una nueva orientación migratoria. La tendencia en los 
últimos años es la migración de los rumanos a los países germánicos, anglosajones 
y escandinavos, especialmente a Alemania y Reino Unido. Ahora la situación es 
mucho más diversa porque las oportunidades ofrecidas por Rumanía son míni-
mas; al migrante de retorno no se le ofrece ningún apoyo; el sueldo es aún muy 
bajo en comparación con otros países de la UE. Por lo tanto, todos estos factores 
han cambiado la orientación de la diáspora rumana y les han hecho cuestionarse 
sobre la actitud y el pensamiento que tenían antes de salir de España.

Los migrantes rumanos que regresaron a Rumanía después de pasar un tiempo 
en otro país (España, Italia, Grecia), pero también los que salieron desde España a 
otros países (Alemania, Inglaterra, Noruega, Suiza), al principio parecían felices de 
haber dejado España y «escapar» de la crisis. A lo largo del tiempo, se han notado 
muchos cambios en la actitud y el pensamiento de estos migrantes. Muchos de los 
que han regresado a Rumanía o han emigrado a otros países están de vuelta otra 
vez a España.

En el grupo «Români în Spania» [Rumanos en España] actualmente (20 octubre 
2018) hay 101.654 miembros. Según los datos del INE, hay casi 700.000 migrantes 
rumanos empadronados en España. Lo que significa una presencia de 14% de los 
migrantes en este grupo. En una publicación (29 octubre 2017) donde un miem-
bro pidió la opinión de lo que piensan los rumanos sobre España, en pocos días 
ha habido 3978 reacciones (3625 me gusta y 314 me encanta) y 1055 comentarios 
donde la mayoría declararon que están enamorados de España: 

«¡Yo, estoy enamorada de España! Por lo mismo, las tradiciones, la cultura, la 
gente buena que encontré ahí, y, especialmente, por los pueblos. ¡España es mi casa! 
No pienso volver nunca a Rumanía, aquí me siento segura y aquí tengo mi familia y 
mi trabajo. Además, aquí en el mismo día puedo ir a la montaña o a la playa» (Miem-
bro del grupo «Români în Spania», 32 años, diciembre 2017).

En el grupo «Români în Anglia» [Rumanos en Reino Unido] en la actualidad (20 
octubre 2018) hay 64.246 miembros. El 1 de abril del año 2017, solo había 18,000 
miembros, por lo que, en el periodo de un año y medio, el número de miembros se 
triplicó. Según los datos oficiales (IOM, 2018) hay casi 100.000 migrantes ruma-
nos registrados legalmente. Es poco probable que casi 65% de los migrantes estén 
registrados en un grupo público, lo que nos hace pensar que muchos no están 
registrados legalmente. En este grupo, hay familias rumanas que migraron desde 
España a Reino Unido, algunas de las cuales regresaron a España, y otras estaban 
a punto de regresar lo más pronto posible. 

La razón por la cual muchas familias han vuelto a España, fue el problema del 
Brexit, así como la mediación del caso Florin Barbu, un rumano al que los niños 
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le fueron entregados en adopción a una familia homosexual del Reino Unido, 
debido a que fue denunciado por los vecinos por las peleas que tenía con su mujer. 
Este escándalo de grandes proporciones ha asustado a muchas familias que han 
comenzado a tomar medidas de seguridad para el futuro de sus hijos. Actualmente 
(octubre de 2018), Florin Barbu no ha recuperado a sus hijos. Algún comentario 
del grupo expresa su enfado: 

«No me gusta aquí, todo el día está lloviendo, no encuentro mi lugar, no me 
puedo adaptar, volveré a España. Me da miedo que algún día me quiten a mis niños 
como ha pasado con otras familias rumanas. No puedo vivir con miedo, prefiero 
tener menos dinero, pero estar con mis hijos a los que quiero muchísimo» (Miembro 
del grupo « Români în Anglia «, 36 años, marzo 2018).

En el grupo «Români în Norvegia Suedia Danemarca Finlanda Islanda» [Ruma-
nos en Noruega Suecia Dinamarca Finlandia Islandia] en la actualidad hay 19.129 
miembros. En estos cinco países viven casi 60.000 rumanos legalmente (IOM, 
2018), lo que significa una presencia del 30% de los migrantes, ya que el número 
de los que están viviendo ilegalmente en estos países se desconoce. La mayor pre-
ocupación de los migrantes rumanos es la seguridad de sus hijos, temiendo que 
en cualquier momento se pueden quedar sin ellos y sean llevados por el servicio 
social Barnevernet. El caso más conocido es el de la familia Bodnariu, que se han 
quedado sin los cinco hijos por un periodo largo de tiempo, pero debido a muchas 
protestas que se han realizado en todo el mundo, actualmente la familia ha recupe-
rado a sus hijos. Algún miembro del grupo que ha estado en Noruega y ha vuelto 
a España ha declarado:

«No aconsejo a ninguna familia que tenga hijos, ir a Noruega. Lo pasé muy mal 
los dos años que estuve ahí, siempre iba con miedo al trabajo, pensando que algún 
día volveré y no encontraré a mis 2 hijos» (Miembro del grupo «Români în Norvegia 
Suedia Danemarca Finlanda Islanda», 33 años, febrero de 2018).

En el grupo «Români în Germania» [Rumanos en Alemania] actualmente hay 
208.570 miembros, pero en abril del 2017 había 130.000 miembros, por lo que, 
en un año y medio, aumentó en casi 80.000 miembros más. En Alemania, actual-
mente viven casi 600.000 migrantes rumanos (IOM, 2018), lo que significa una 
presencia de 30% de los migrantes en este grupo. Muchos de los migrantes ruma-
nos que se han ido de España a Alemania y han regresado otra vez a España, dicen:

«La tontería más grande de mi vida, fue irme a Alemania. No aconsejo a 
nadie hacerlo, ahí todo está más frio: la gente, el tiempo, el invierno…Es verdad 
que se gana un poquitín más que en España, pero para mí estar a gusto es más 
importante que ganar un poco más de dinero. El sol, la playa y el mar me da un 
sentimiento de felicidad» (Miembro del grupo « Români în Germania «, 48 años, 
febrero de 2018).
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En el grupo «Români în Elveția» [Rumanos en Suiza] en la actualidad hay 
13.212 miembros, de los casi 15.000 registrados legalmente en el país (IOM, 2018). 
Está clarísimo que muchos de los migrantes rumanos no tienen la residencia legal 
en Suiza, ya que es imposible que estén en el grupo casi 90% de los migrantes lega-
les. Hay miembros que han estado en España, otros que ya han decidido de volver 
a España y han especificado lo siguiente:

«Aunque el sueldo es mucho mayor en Suiza que en España, no pudimos ahorrar 
nada, el coste de vida es muy carro. Hace unos meses volvimos a nuestra CASA, en 
España, toda la familia. Ahora estamos más felices, a mis hijas les encantan la playa 
y el sol. No pensamos salir nunca más de España. « (Miembro del grupo « Români 
în Elveția «, 37 años, enero de 2017).

Conclusión

Los rumanos que quieren regresar a España desde Reino Unido y Noruega 
lo hacen para estar seguros con los niños, porque tienen miedo de que algún día 
podrían quedarse sin ellos, tal como les pasó a otras familias de rumanos, cuyas 
experiencias infelices han sido mediatizadas tanto en Rumanía como en otros paí-
ses. Los que regresan de Alemania invocan el hecho de que el clima y el estrés 
influyen en su estado de ánimo y que carecen del calor y la tranquilidad de España. 
El caso de los que regresan de Suiza es diferente, porque dicen que, aunque se gana 
mucho más dinero que en España, los gastos también son muy altos y al final del 
mes llegan a la misma situación que cuando vivían en España. Para todos ellos 
España es su «CASA», con un clima más agradable y es donde se sienten seguros. 

La nueva orientación migratoria representa el regreso de los rumanos a España, 
donde se sienten como en casa y donde pasaron la mayor parte de su vida. Los 
rumanos han encontrado un refugio en España donde se han instalado en los 
últimos 20 años. Los rumanos circulan, practican la movilidad nacional e inter-
nacional, van a Rumanía una o dos veces al año, observan la realidad y regresan 
a este refugio (Marcu, 2013). La mayoría de ellos, cuando se van a Rumania de 
vacaciones dicen «me voy a mi país», pero cuando están en Rumanía, se acaban 
las vacaciones y tienen que volver dicen «nos vamos a casa». Muchos migrantes 
rumanos todavía «sueñan» con volver a donde nacieron, crecieron y pasaron su 
adolescencia, pero estos «sueños» se están apagando, ya que en las vacaciones que 
pasan en Rumanía se sienten extranjeros en su propio país, se sienten desarraiga-
dos, no encuentran su lugar, no se adaptan, no entienden lo que está sucediendo 
en Rumanía. 

El itinerario migratorio y las redes sociales muestran la existencia del capi-
tal social necesario para obtener el proyecto de la migración. El fenómeno de la 
migración que se ha desarrollado entre Rumanía y España, puede considerarse 
positivo, pero este fenómeno puede tener también consecuencias negativas: 
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debido a la migración de las mujeres fértiles, debido a que los inmigrantes no son 
solo aquellos que poseen un nivel medio de educación sino también una parte 
importante del capital intelectual, debido al aumento de la despoblación en las 
zonas rurales de Rumania (una consecuencia visible de la migración) que ha sido 
particularmente destacado en las últimas dos décadas.
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