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Resumen

Este artículo analiza los procesos de migración sucesiva de inmigrantes residentes en España 
con destino a otros países europeos a partir de la Gran Recesión de 2008, enmarcándolos en 
el contexto general de cambio de ciclo migratorio en España y de auge de las migraciones 
intraeuropeas. 

El objetivo central reside en indagar en el papel estratégico que tiene la intensificación 
de la movilidad emigrando a un segundo país para sortear las consecuencias de la crisis y 
cómo estas estrategias pueden verse condicionadas por los efectos inmovilizantes de otras 
crisis, como el proceso de salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido (Brexit). 
Se incidirá en el papel central del acceso a la nacionalidad española para los proyectos de 
migración sucesiva de las personas inmigrantes. 

La aproximación metodológica de la investigación es de carácter mixto y combina el 
análisis sociodemográfico de los flujos de migraciones sucesivas a partir de fuentes estadísti-
cas oficiales, con las entrevistas cualitativas con migrantes sucesivos procedentes de España 
y emigrados y emigradas al Reino Unido, Alemania y Francia. La perspectiva de análisis 
combina las escalas micro (migrante individual) y meso (hogar transnacional migrante) 
para comprender cómo se desarrolla y se articula la estrategia de movilidad a través de la 
migración a un segundo país de destino. 
Palabras clave: migraciones sucesivas; crisis; migración intraeuropea; movilidad; reemi-
gración
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Abstract. Onward migration from Spain to other European countries in the context of recent 
crises: The intensification of mobility as a strategy

This article analyses the onward migration processes of immigrants living in Spain to other 
European countries since the Great Recession of 2008, framing them in the general con-
text of a change in the Spanish migratory cycle and a boom in intra-European migration. 

The central objective is to study the strategic role played by the intensification of emi-
gration to a second country to escape the consequences of the 2008 crisis; and how these 
strategies may have been affected by the immobilising effects of other crises, such as the 
process of the United Kingdom’s exit from the European Union (Brexit). It will also look 
at the central role of acquiring Spanish nationality in the onward migration trajectories 
of immigrants. 

The research uses a mixed methodology that combines socio-demographic analysis of 
onward migration flows based on official statistical sources with qualitative interviews with 
onward migrants from Spain and emigrants to the United Kingdom, Germany and France. 
The analytical perspective combines the micro- (individual level) and meso- (transnational 
migrant household) scales to understand how mobility strategy is developed and articulated 
through migration to a second destination country.
Keywords: onward migration; crisis; intra-European migration; mobility; re-emigration

1. Introducción

La cuestión de las migraciones sucesivas ha ido ganando fuerza en los estudios 
migratorios especialmente en las dos últimas décadas. Entendidas como «el 
proceso por el que las personas abandonan su país de origen, se asientan en 
un segundo país y emigran después a un tercer país cuando las circunstancias 
cambian» (Turcatti, 2022: 703), son un fenómeno complejo que involucra 
—al menos— a tres países: uno de origen y dos de destino; que se resiste al 
registro estadístico y que, además, pone a prueba las asunciones de partida de 
los paradigmas teóricos más consolidados, como el neoclásico. Quizás hayan 
sido estos elementos los que han dificultado su emergencia como un fenómeno 
migratorio con entidad propia que requiere ser descrito y analizado en función 
de sus propios parámetros. En cualquier caso, lo cierto es que, de mano del 
auge en las migraciones intraeuropeas que se experimenta con la entrada en el 
siglo xxi y, de forma más intensa, a partir de la gran recesión de 2007, se da 
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visibilidad a las migraciones sucesivas, ya que el acceso a la nacionalidad del 
país comunitario de primera residencia abre un amplio espacio de libre circu-
lación que, como pretendo analizar en esta contribución, es aprovechado por 
las personas migrantes como una forma de capear las adversidades. 

La participación de España en los flujos recientes de migración intraeuropea 
es muy relevante. El impacto de la crisis económica y las políticas de austeridad 
desataron, a partir del año 2007, una ola de emigración autóctona que contó 
con una importante participación de personas altamente cualificadas y que ha 
sido ampliamente analizada en los estudios migratorios (Domingo y Blanes, 
2016; Pérez-Caramés, 2017; Capote Lama y Fernández Suárez, 2021; Vázquez 
Silva et al., 2021; entre otros). También, las calamidades económicas de los 
años duros de la crisis fueron claves en el retorno de miles de inmigrantes a sus 
países de origen; fenómeno que ha sido aupado por el desarrollo de políticas 
incentivadoras, tanto en destino como por parte de los países de origen (Parella y 
Petroff, 2014; López de Lera y Pérez-Caramés, 2015). La migración sucesiva es 
quizás el fenómeno de salida de España que ha recibido por el momento menos 
atención académica (constituyen algunas excepciones las aportaciones de Martí 
Sempere y Ródenas Calatayud, 2012; Neuhauser et al., 2023; Pérez-Caramés 
et al., 2021, sobre las que abundaremos en el siguiente apartado), si bien es 
un componente fundamental en el proceso de diversificación de los flujos de 
emigración desde España a partir del siglo xxi (Pérez-Caramés, 2021). Además, 
la regulación sobre adquisición de la nacionalidad española por residencia, con 
la exigencia reducida de dos años de residencia legal para quienes proceden 
de excolonias como los países latinoamericanos, ha favorecido que exista un 
importante contingente de población de origen migrante que disponga de más 
facilidades administrativas para emprender un nuevo rumbo dentro del espacio 
europeo de libre circulación. 

No obstante, y al margen del debate en torno al carácter instrumental de 
la posesión de la nacionalidad española, es de relieve preguntarse también por 
cómo este tipo de migración puede constituir una estrategia más en el espectro 
de la movilidad o la inmovilidad que los hogares migrantes despliegan para 
sortear las crisis. 

Así, en esta contribución, me centraré en el análisis del proceso de migra-
ción sucesiva con origen en España y destino en otros países europeos, prestan-
do una particular atención a dos cuestiones. En primer lugar, la relevancia que 
tiene en este fenómeno un contexto sacudido por múltiples crisis de diverso 
signo (económicas, de cuidados, ambientales, de refugio, sanitarias, etc.). En 
segundo lugar, el carácter estratégico que puede tener un nuevo movimiento 
migratorio para hacer frente a adversidades en el país de primera instalación. 
En el artículo se trabajarán específicamente los casos del Reino Unido, Ale-
mania y Francia, como países de segundo destino de las personas migrantes 
sucesivas que parten de España, al ser estadísticamente los más importantes. 

La estructura de este artículo es la siguiente. A continuación, presentaré 
los principales debates teóricos en torno a la migración sucesiva, así como 
las contribuciones empíricas más destacadas relacionadas específicamente con 
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los objetivos y la pregunta de investigación. Seguidamente, se expondrá la 
aproximación metodológica empleada en el estudio, lo que dará paso a los dos 
apartados consagrados al análisis de los resultados, el primero con el análisis 
sociodemográfico de los flujos y el perfil sociodemográfico de la migración 
sucesiva desde España, y el segundo con el análisis del discurso de las entrevistas 
cualitativas realizadas. El artículo se cierra con una síntesis y una discusión de 
los resultados y unas breves conclusiones. 

1.  Migraciones sucesivas. Apuntes para un debate abierto en los estudios 
migratorios

Las migraciones sucesivas no se han constituido como un objeto de interés 
por parte de los estudios migratorios hasta fecha bien reciente, y ello pese a 
que es sabido desde hace décadas que es muy habitual que los procesos migra-
torios se desarrollen en varias etapas, a menudo implicando un proceso de 
migración interna antes de efectuar la migración internacional, o incluso con 
una migración de tránsito más o menos larga. La dificultad para la medición 
y caracterización estadística de un flujo que requiere información del país de 
nacimiento, del primer destino y del siguiente, no han puesto fácil tampoco el 
abordaje de este fenómeno. 

Así, de mano del auge de las migraciones intraeuropeas con la entrada en 
el siglo xxi, ya sea en su vertiente inicial en la dirección este-oeste, o en la más 
ligada a la recesión iniciada en 2008, de sur a norte, emerge también el interés 
por los procesos de migración sucesiva desde países que, en ocasiones, todavía 
eran considerados como recientes países de inmigración. La existencia de un 
amplio espacio de libre circulación, acompañada de la generalización de los 
procesos de adquisición de nacionalidad a medida que se producía el asenta-
miento migratorio, fueron dos elementos determinantes para hacer resaltar este 
fenómeno y para que finalmente se hiciese un hueco en la agenda investigadora 
(Pérez-Caramés et al., 2021). 

Así, la constatación de la existencia de un flujo creciente de inmigrantes 
que, tras haber residido en un país de la Unión Europea, iniciaban un nuevo 
proyecto en otro, apuntaló la crisis de la concepción permanente del proceso 
migratorio y permitió la consideración de la existencia de proyectos tempora-
les y de contornos más imprecisos. No obstante, en la literatura sobre migra-
ción sucesiva, se identifican con claridad dos tendencias: quienes la conciben 
como una emigración a un tercer país (distinto del de origen —lo que sería un 
retorno— y del país de primer destino), que se realiza de manera voluntaria 
y no planificada (Nekby, 2006; Haandrikman y Hassanen, 2014; Ahrens et 
al., 2016; entre otros), y quienes piensan que, en realidad, se trata de una 
migración por etapas o escalonada, a través de la cual las personas migrantes 
se establecen en un país tras otro mientras recaban los recursos necesarios 
(económicos, administrativos, etc.) para alcanzar su destino final deseado 
desde el primer momento. En este segundo caso se emplea el concepto de 
stepwise migration (‘emigración gradual’) o stepwise international migration 
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(‘emigración internacional gradual’) (Schapendonk, 2010; Paul, 2011, 2017; 
Kim, 2018). 

Esta segunda tendencia analítica presupone, como indican Ahrens et al. 
(2016: 85), que las personas migrantes tienen una idea clara del destino final 
de su viaje desde el momento en que planean abandonar su país de origen, lo 
que es una idea muy restrictiva y, quizás, poco realista, del proyecto migrato-
rio. De este modo, abogan porque el término migración sucesiva deje abierta la 
posibilidad de que la nueva emigración se produzca sin haberlo considerado 
previamente al comienzo del viaje, debido, entonces, a las experiencias, a las 
vivencias y a las oportunidades que han emergido con la instalación en el pri-
mer país de destino. En este sentido, aunque la migración sucesiva asume un 
carácter de estrategia en las manos de las personas migrantes, puede no deberse 
estrictamente a una planificación racional global del proceso migratorio, tal 
y como conciben quienes promulgan la idea de una migración escalonada 
(Paul, 2011), sino que las personas pueden ir tomando decisiones parciales que 
afectan a su proyecto migratorio global en función de las experiencias y de los 
acontecimientos a los que se van enfrentando. 

Por otra parte, en los estudios sobre la migración sucesiva predominan 
aquellos que se ubican en la denominada hipótesis de la decepción (disap-
pointment hypothesis), de acuerdo con la terminología empleada por Grant y 
Vanderkamp (1986) o, más recientemente, por Ramos (2017). Bajo esta pre-
misa se entiende que la migración sucesiva es una reacción a circunstancias en 
el país de destino, que pueden ser desde la falta de integración hasta un revés 
económico o laboral, pasando por la vivencia de situaciones de discriminación 
(Edin et al., 2000; Haandrikman y Hassanen, 2014; Kelly y Hedman, 2016; 
Nekby, 2006; Van Liempt, 2011; Rezaei y Goli, 2011; Ahrens et al., 2016). 

Sin embargo, desde los enfoques que conceden más importancia a la agen-
cia de las personas migrantes se incide en el carácter estratégico que la posibi-
lidad de moverse a otro país tiene para quien ya ha desarrollado esta capacidad 
y conocimientos (Mas Giralt, 2017, McIlwaine y Bunge, 2019; McCarthy, 
2021; Della Puppa, Montagna y Kofman, 2021). La migración sucesiva es, así, 
un recurso más en manos de las personas migrantes, que pueden aprovechar 
para desarrollar y ampliar sus proyectos migratorios y que se sustenta en dos 
tipos de capitales migratorios: las redes de contactos transnacionales (Ahrens 
et al., 2016; Sarpong et al., 2018; Martiniello y Rea, 2017) y la posesión de un 
pasaporte más ventajoso para moverse —como es el caso del comunitario— 
(McIlwaine, 2015; Ramos et al., 2018). La posesión de la nacionalidad de 
algún país comunitario es un recurso estratégico, tanto si se decide emplearlo 
en una nueva movilidad como si se permanece en el país de destino, si bien las 
investigaciones no son conclusivas respecto al papel protector de esta naciona-
lidad (Martínez de Lizarrondo Artola, 2016) o bien de su escasa influencia en 
la mejora de las condiciones de vida (Domingo, 2005). 

Estos trabajos también abundan entre quienes han abordado el caso de la 
migración sucesiva desde los países del sur de Europa a raíz de la crisis eco-
nómica que se desata en el año 2008. De este modo, el estudio de Mas Giralt 
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(2017) sobre la comunidad latinoamericana en el Reino Unido incide en la 
idea de la migración sucesiva como una estrategia de superación de las dificul-
tades que se han encontrado en España las personas migrantes, entre las que 
menciona la precarización, la pérdida del empleo o incluso de la vivienda, el 
endeudamiento y, en general, las dificultades para obtener un nivel adecuado 
de ingresos. También lo plantea como una alternativa frente a un retorno 
que no resulta viable por diversos tipos de razones, como las dificultades para 
encontrar trabajo en el país de origen, el temor a perder la posibilidad de volver 
de nuevo a Europa o la existencia de responsabilidades económicas y familiares 
en origen que pueden convertirse en cargas. La contribución de Pereira Esteves 
et al. (2017) para el caso portugués distingue tres estrategias de las personas 
migrantes residentes en el país luso para hacer frente a la crisis y la austeridad: 
la resiliencia, las respuestas adaptativas y la migración sucesiva. La elección de 
una u otra era cuestión de oportunidades socioestructurales, pero también  
de la propia agencia de la persona migrante. 

Además del carácter estratégico de la migración sucesiva para sortear perío-
dos críticos o buscar nuevas oportunidades, estos trabajos también matizan 
las implicaciones que suelen tener este tipo de movimientos para las personas 
migrantes. Así, en el artículo de Turcatti y Vargas-Silva (2022) se incide en 
que este proceso puede suponer un volver a empezar de nuevo en otro país, 
ya que no siempre se puede acceder al estatus de ciudadanía que asegura la 
protección social y de derechos. Así, la vivencia de situaciones de precariedad 
y exclusión, además de experimentar una movilidad social descendente ligada 
al nuevo proceso migratorio, son conclusiones a las que han llegado algunos 
de los estudios sobre migración sucesiva desde España a países como el Reino 
Unido (McIlwaine y Bunge, 2019; Bermudez, 2021). 

En síntesis, aunque la literatura sobre migraciones sucesivas es aún muy 
reciente, y todavía son escasas las contribuciones para los casos de países del sur 
de Europa, y de España en particular, se consolida una interpretación del fenó-
meno que, vinculado a las teorías de la agencia en los estudios migratorios y 
quizás también a la perspectiva de la autonomía de la migración (Casas-Cortés 
y Cobarrubias, 2020), lo relacionan con una estrategia para superar dificultades 
de diversa índole en el país de primera instalación. Es bajo este marco analítico 
que he desarrollado mi interpretación de los procesos de migración sucesiva 
desde España al albur de la recesión iniciada en 2008. 

3. Metodología

Este artículo aborda la cuestión de las migraciones sucesivas desde España bajo 
una aproximación metodológica que combina el análisis sociodemográfico con 
las entrevistas cualitativas de corte semiestructurado. 

El análisis sociodemográfico de los flujos de migración sucesiva tiene por 
objetivo describir la magnitud y la tendencia de este proceso, así como sus 
principales características y el perfil de las personas que emprenden una nueva 
emigración. La fuente estadística empleada es la estadística de variaciones resi-
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denciales (EVR) del Instituto Nacional de Estadística (INE). La EVR permi-
te, desde el año 2002, obtener información sobre los flujos de emigración al 
extranjero, tanto de ciudadanos y ciudadanas nacionales como de extranjeros y 
extranjeras en función de la autodeclaración de la partida (baja voluntaria con 
indicación del país de destino), o bien mediante procedimientos indirectos, 
como el alta posterior en consulados españoles o la caducidad de la inscripción 
padronal para aquellas personas extranjeras sin permiso de residencia perma-
nente que no renueven su inscripción padronal cada dos años —si bien en este 
último caso se desconoce el país de destino de la emigración—. La capacidad 
de la EVR para medir adecuadamente y con fiabilidad los flujos de salida de 
España ha sido puesta en entredicho en numerosas contribuciones que apuntan 
a una importante subestimación del número de emigrantes (González Ferrer, 
2013; Ródenas y Martí, 2016; Pérez-Caramés et al., 2018; entre otras). No 
obstante, sigue siendo difícilmente sustituible por otras, ya sea del país de 
origen o de los países de destino, si lo que queremos es el detalle del cruce  
de variables entre país de destino, nacionalidad y país de nacimiento. 

A efectos de esta publicación consideraremos como migrantes sucesivos 
aquellos que, habiendo nacido en un país distinto de España, constan como 
residentes en España y, en el año de observación, emprenden una emigración 
al extranjero, a un país distinto del de nacimiento. Estas personas pueden 
tener nacionalidad española u otra; de hecho, esta cuestión resulta especial-
mente relevante en las estrategias selectivas que se desarrollan en el seno de los 
hogares migrantes. Para el análisis se tendrán en cuenta también otras variables 
que permiten caracterizar el proceso de migración sucesiva, como el sexo, la 
nacionalidad, el país de nacimiento o el país de destino. De hecho, ha sido  
la constatación de la relevancia de los destinos europeos y, dentro de estos, de 
tres países que ocupan las primeras posiciones (el Reino Unido, Alemania y 
Francia), la que ha determinado que el trabajo de campo cualitativo se haya 
desarrollado en estos destinos. El período de análisis cuantitativo abarca los 
años 2002 a 2021, si bien se presta una particular atención a las siguientes 
etapas: recesión económica entre los años 2008 y 2014; poscrisis de 2015 a 
2019, y los años 2020 y 2021, correspondientes a la pandemia. 

En lo relativo a las técnicas cualitativas de análisis, el enfoque adoptado ha 
sido el de la etnografía multisituada, entendida no solo como la realización 
de trabajo de campo en diversas localidades, de acuerdo con los patrones de 
instalación y con la vida transnacional de las personas migrantes, sino también 
como una forma de conectar realidades locales con cuestiones globales, según 
el planteamiento de Marcus (1995). En este caso, y una vez seleccionados los 
países de destino por su magnitud, se decidió emplear la técnica de la entrevista 
semiestructurada apoyada en un guion temático para la realización del trabajo 
de campo, que fue acompañada de observación participante y que se desarrolló 
no solo en las capitales de los tres países en cuestión (Londres, Berlín y París), 
sino también en otras localidades que fueron comprobándose como relevantes 
en el avance del campo para el asentamiento de la nueva emigración procedente 
desde España (es el caso de Düsseldorf en Alemania; Edimburgo en el Reino 
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Unido, y Nantes, Niza y Burdeos en Francia). El total de entrevistas realizadas 
asciende a 28, entre las cuales predominan las llevadas a cabo con personas 
de origen latinoamericano (22 en total en los tres países), perfil que ya había 
emergido como relevante en la fase de análisis sociodemográfico de la investi-
gación. En total se llevaron a cabo 13 entrevistas en Alemania, 11 en Francia 
y 4 en el Reino Unido. La distribución por sexos de las personas entrevistadas 
fue equitativa, con una ligera predominancia de las mujeres. Todas las personas 
participantes en la investigación han sido informadas de los propósitos de la 
misma y de cómo se iban a emplear sus datos, habiendo consentido a participar 
en el estudio. Los nombres y algunos otros datos personales han sido pseudo-
nimizados. Las entrevistas fueron realizadas entre los años 2018 y 2019, por 
lo que abarcan principalmente el período de crisis y poscrisis, pero no recogen 
testimonios de la reciente pandemia por covid-19. 

Las entrevistas fueron integralmente transcritas y se empleó el software 
MAXQDA para realizar el proceso de codificación y análisis de datos a partir 
de los temas y las categorías establecidos a priori en función del diseño gene-
ral de la investigación y del guion de la entrevista. En el apartado que recoge 
el análisis de los resultados cualitativos se emplean extractos literales de las 
entrevistas, debidamente anonimizados, con propósito ilustrativo de los argu-
mentos que se presentan.

4.  La dinámica de la migración sucesiva. Flujos y perfil sociodemográfico 
en el contexto general de la emigración 

La recesión económica global de principios del siglo xxi, que afecta a España 
aproximadamente a partir del año 2008, ejerce una impronta profunda en la 
dinámica de los flujos migratorios, que, hasta entonces, habían mostrado un 
crecimiento imparable en las llegadas desde el extranjero, siendo muy poco 
numerosas las salidas. Este período, concentrado principalmente en los pri-
meros años del siglo xxi, ha recibido el nombre de la década prodigiosa o el 
boom migratorio (Oliver Alonso, 2008; Arango, 2009), y ha supuesto un gran 
crecimiento demográfico en una población que, en apenas siete años, aumentó 
cinco millones de habitantes, puesto que pasó de 40 a 45 millones, de acuerdo 
con los datos del padrón continuo de habitantes (INE, 2024). La crisis supo-
ne un punto de inflexión en la dinámica observada hasta ese momento en los 
flujos migratorios y, tal y como ha sido analizada ya en contables publicaciones 
anteriores (Reher et al., 2011; López-Sala y Oso, 2015), implica una drástica 
reducción en la inmigración, al tiempo que se observa, por primera vez, desde 
finales de la década de 1970, un crecimiento significativo de las salidas al 
extranjero. 

No obstante, esta nueva ola de emigración tendrá, entre otras, una carac-
terística muy distintiva: la gran participación que en ella tiene la población 
inmigrada, principalmente a través del retorno a sus países de origen, pero 
también debido a la emigración a otros destinos. Así, el flujo de emigración 
puede desagregarse en tres componentes: la emigración autóctona, esto es, la 
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salida al extranjero de personas españolas nacidas en España; el retorno de 
inmigrantes a sus países de nacimiento, y la migración sucesiva, la emigración 
de las personas inmigrantes. 

En el siguiente gráfico se representan los flujos de emigración autóctona, 
retorno y migración sucesiva a partir de la recesión de 2008 y hasta 2021, así 
como su importancia relativa sobre el conjunto de la emigración. Como se 
puede comprobar, lo que predomina estadísticamente en las salidas al extran-
jero es el retorno de inmigrantes, que acapara entre dos tercios y tres cuartos 
de los movimientos (en función el año), con una media anual para el período 
analizado, 2008-2021, de unos 250.000 retornos. La segunda posición está 
muy disputada entre la emigración nativa y la migración sucesiva de inmigran-
tes a otros países distintos del de su nacimiento. La media anual de cada uno 
de estos flujos está en torno a las 57.000 salidas, con una proporción sobre el 
total de la emigración que se sitúa entre el 15 y el 16%. Estas cifras ponen en 
contexto la magnitud de la emigración autóctona en la nueva ola y permiten 
comprobar cómo la migración sucesiva, si bien no mayoritaria entre la emigra-
ción de las personas inmigrantes, no es tampoco desdeñable estadísticamente 
y, por lo tanto, como fenómeno de interés migratorio. 

En cuanto a los principales países de destino, se podría decir que la migra-
ción sucesiva es de corto alcance. La mayor parte de las salidas se producen 
hacia países europeos, principalmente a los que forman parte de la Unión 
Europea, incluyendo al Reino Unido, tanto antes como después del Brexit. De 
hecho, por lo que sabemos de la emigración de españoles y españolas autócto-
nos (Pérez-Caramés et al., 2018), la emigración nativa y la alóctona comparten 

Gráfico 1. Evolución de los flujos de emigración autóctona, retorno y migración sucesiva 
desde España entre 2008 y 2021

Fuente: Estadística de variaciones residenciales (EVR), Instituto Nacional de Estadística (INE), varios años.
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buena parte de sus destinos. En el siguiente gráfico se puede ver el destino de 
inmigrantes a otros países por el principal país al que se dirigen. Los cinco 
países representados en el gráfico reúnen a dos tercios de las salidas que se 
produjeron en 2021, por lo que constituyen los puntos de llegada mayoritarios. 

Analizando los flujos para el conjunto del período, se observa que Francia 
ha sido tradicionalmente el país que ha ocupado la primera posición en la 
elección de las personas inmigrantes múltiples, lo que podría explicarse por  
la elevada participación en este flujo de inmigrantes originarios de Marruecos 
y de Senegal, que cuentan con importantes redes diaspóricas en el país galo, si 
bien la presencia latinoamericana tampoco es desdeñable. En segundo lugar, 
se encuentra el destino británico, cuya importancia se acentúa hacia el final 
del período, lo que también podría ser indicativo de un afloramiento de altas 
coincidiendo con el Brexit y la incertidumbre que ha generado en la población 
migrante. Alemania ocupa una tercera posición general, más importante en los 
años centrales de la crisis que en la poscrisis, momento en el que decae su rele-
vancia como destino. Las posiciones cuarta y quinta corresponden a dos países, 
Rumanía y Colombia, uno europeo comunitario y otro latinoamericano, que 
quizás no sean destinos tanto o exclusivamente de una nueva migración por 
motivos económico-laborales, sino también vinculados a procesos de retorno 
familiar de personas migrantes rumanas y colombianas. 

La composición de la migración sucesiva por sexo da muestra de un cierto 
equilibrio en la presencia de hombres y mujeres en este flujo, si bien se da una 
cierta predominancia de hombres, que, de media para el período, representan 
el 55% de la migración sucesiva. 

En lo relativo a la composición por edad, la migración sucesiva se concen-
tra de forma abrumadora en las edades adultas y activas. Así, prácticamente 

Gráfico 2. Migración sucesiva de España entre 2008 y 2021 por los principales países de 
destino

Fuente: Estadística de variaciones residenciales (EVR), Instituto Nacional de Estadística (INE), varios años.
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el 90% de quienes vuelven a emigrar tienen entre 15 y 64 años, siendo muy 
escasas las proporciones de menores de 15 años (un 6,7% de media para el 
período) y de mayores de 65 años (un 4% de media entre 2008 y 2021). 
Estos datos permiten pensar en una migración que podría estar centrada en 
un propósito laboral o incluso en una migración selectiva con respecto a otros 
miembros del hogar, menores y mayores, que podrían haber permanecido en 
España, si bien en los últimos años se incrementa la participación de menores 
y mayores en el proceso de migración sucesiva, lo que podría deberse a un 
asentamiento en el país de nuevo destino, acompañado de la reagrupación de 
la familia en el mismo. 

Tal y como hemos visto, la migración sucesiva es una forma de movilidad 
que gana relevancia a partir de la entrada de España en recesión económica 
en el año 2008, como una estrategia de afrontamiento de dicha crisis, y que, 
aun siendo considerablemente menos frecuente que el retorno, ha supuesto 
una salida media anual de unas 57.000 personas entre los años 2008 y 2021. 

Incentivada por la libre movilidad en el contexto de la Europa comunitaria 
que se asocia con la obtención de la nacionalidad española, se trata de una 
migración internacional, pero de proximidad, que se decanta por destinos euro-
peos próximos y que incluso son viejos conocidos de previas olas de emigración 
española, como el Reino Unido, Francia o Alemania. Tal y como veremos en el 
siguiente apartado, detrás de esta elección, además de la facilidad administrativa 
para viajar, está también la posesión de contactos, familiares o de amistades, 

Gráfico 3. Evolución de la composición por edad de la migración sucesiva desde España 
entre 2008 y 2021

Fuente: Estadística de variaciones residenciales (EVR), Instituto Nacional de Estadística (INE), varios años. 
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que, gracias al carácter diaspórico de algunas comunidades migrantes, favorece 
la existencia de redes en otros países europeos. 

5.  Estrategias para la migración sucesiva. La migración sucesiva como 
estrategia 

La reemigración, entendiendo bajo este paraguas tanto el retorno al propio 
país como la salida hacia uno distinto, es un movimiento que tiene un carác-
ter estratégico, pero rara vez ha sido planificado de antemano en el proyecto 
migratorio. El recurso a la movilidad para sortear alguna dificultad es obvio 
para quien ya lo ha empleado viniendo a España, así que no es de extrañar 
que emerja como una alternativa viable ante un empeoramiento de las cir-
cunstancias en este país. En dicho sentido, lo que aparece como opción es 
la partida, y aquí entran en consideración tanto el país de origen como otros 
países potenciales de destino. 

La crisis y sus consecuencias sobre las condiciones de vida de las personas 
migradas son un elemento explicativo casi tópico en el discurso de las perso-
nas entrevistadas. De hecho, más bien se convierte en un vínculo indeleble 
el que se forja discursivamente entre crisis y migración, puesto que un punto  
de inflexión vital tal y como es la migración va sí o sí ligado a una situación de 
crisis. Esto se ejemplifica a la perfección en la forma en que Nadia, migrante 
ecuatoriana en España y posteriormente en Francia, habla de la salida de Ecua-
dor de su padre y, una vez pierde su empleo en la construcción en España, la 
nueva migración a Francia: 

[…] cuando ves que llegó a España y se curró ahí y también llegó a tener un 
buen puesto de trabajo… Comenzó como soldador, pero al final terminó como 
responsable. Está bien, pero yo creo que la crisis le va llegando, le va alcanzan-
do; es como un monstruo que le va persiguiendo. Es que él ha vivido una crisis 
que le obligó a venirse a España y otra que le obligó a venirse a Francia. (Nadia, 
inmigrante ecuatoriana en España y posteriormente en Francia) 

La imagen de la crisis como un monstruo que va persiguiendo a las personas 
migrantes y prácticamente empujándolas a salir del país (ya sea el de origen o 
el de primer destino) da una buena idea del carácter informe y de contornos 
difusos que tiene como motor de la movilidad. La crisis lo explica todo y acaba 
por no explicar nada. 

Es necesario destripar al monstruo para obtener razones más específicas 
que, aunque vinculadas a un período de estrechez económica y recortes, tienen 
entidad explicativa propia. 

Así, la pérdida del empleo emerge como una de las más obvias. La anterior 
entrevistada detalla así el proceso concreto que vivió su padre, vinculado al 
hundimiento del sector de la construcción: 

Pero en España llegó la crisis. La crisis que, bueno, le pegó a todo el mundo, 
incluido a mi padre, porque él trabajaba en todo lo que es soldadura, ¿ves?, 
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construcción. Y fue la crisis de la construcción. Entonces tuvo que salir de 
España nuevamente y se vino a Francia. Y mi papi está en los Alpes, cerca 
de Suiza. Él trabaja en Suiza, pero vive al lado, ¿ves?, porque es más barato. 
(Nadia, inmigrante ecuatoriana en España y posteriormente en Francia)

Lina, reemigrante mexicana de España a Alemania, relata también una 
situación de pérdida de empleo, aunque en un sector distinto, como la desen-
cadenante de la nueva emigración: 

Sí, se acabó el proyecto, se acabó el trabajo. No volví a encontrar trabajo. […] 
Esto fue en 2012 o por ahí. Fatal. Cero investigación. Nada, nada. Entonces, 
claro, ya en España, pues poco que hacer. 

La contracción del consumo que se produce en el contexto recesivo es 
también un motivo que echa al traste a los precarios negocios que habían 
establecido algunas personas inmigrantes: 

Pataleo de que ya no te alcanzaba el dinero como antes. ¿Vale? Porque son 
tiendas que sí que dan dinero. Tuve que dejar la empleada. Yo tenía una chica 
que trabajaba… la dejé… me quité el seguro… Tuve que ajustar todo para 
lograr pagar mes a mes todo, pero en verano no tenía, porque en verano no 
se vende. La conclusión fue que yo ahora de esa tienda me tenía que… en esa 
pagaba 1.450 y ya pensé no, me voy a quitar, me voy a una más pequeñita 
que estaba por 800 €. En ese plan estaba ya para reducir. (Noelia, inmigrante 
ecuatoriana en España y posteriormente en Alemania) 

De mano de la falta de empleo viene un deterioro de las condiciones labo-
rales, por lo que algunas personas entrevistadas no refieren dificultades en 
especial en conseguir un puesto de trabajo, pero sí unos salarios, horarios o 
exigencias que ya no pueden asumir. 

Me puse a buscar trabajo de odontólogo. Y yo, bueno, empecé a buscar, a 
buscar y a buscar, pero no… Me decían que me hiciera autónoma. Y yo en 
realidad no podía salirme de esta situación en que llevaba ya meses sin cobrar; 
no me podía salir para hacerme autónoma y probar, ¡que a lo mejor no percibía 
nada! (Claudia, inmigrante venezolana en España y posteriormente en Alemania) 

El salario era bajo; para la responsabilidad que tenía era muy bajo. (Teresa, 
inmigrante colombiana en España y posteriormente en Alemania)

Otras circunstancias son la contracción de deuda, especialmente de carác-
ter hipotecario, y el alza en general de los precios en el sector inmobiliario, 
también en el alquiler: 

Justo en el 2008. Tuvimos unos cuantos meses atrasados que no entregamos 
de la hipoteca. Y, prácticamente, lo mejor que hicimos fue entregarlo, porque 
tampoco llevábamos tanto tiempo en el piso. […] Y de ahí, pues, entregué el 
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piso; prácticamente vivía en una habitación en otro piso, de un flat con una 
habitación, poco espacioso. Y ahí estuvimos un tiempo hasta que conseguía 
trabajo. Pero se acababa, volvía para el paro, se acababa…, así hasta que tomé 
la decisión un día de venir aquí. (Ricardo, inmigrante dominicano en España 
y posteriormente en el Reino Unido) 

O sea, yo no me quedé en España porque las cosas se pusieron carísimas. De 
un momento a otro pagaba yo por una habitación 400, y después había que 
pagar 600 y algo. (Cristina, inmigrante colombiana en España y posterior-
mente en Alemania) 

O también el agotamiento de las ayudas sociales (prestación económica de 
desempleo u otras): 

Decidí venir a Alemania porque cuando llegó la crisis se me acabó el paro, se 
me acabó la ayuda. Entonces no… Empiezas a buscar trabajo para sobrevivir 
y no encuentras ni para pagar el alquiler. Entonces, para volver a Marruecos 
tampoco es plan, porque ya llevas veinte años, ya eres extranjero en tu propio 
país. Te vas a Marruecos, ¿qué haces? Con la edad que tienes, entonces empie-
zas de cero. Entonces, mejor he dicho, bueno…, hay alguna alternativa porque 
yo saqué el pasaporte español. Alguna alternativa de ir a otro país que te…, 
por lo menos te ofrecen un puesto de trabajo. Es como una rueda que va así 
sobre la marcha. Es como si fuera…, como si coges un maratón desde cuando 
naciste: empiezas a correr y todavía corres, no hay ninguna pausa; es que no 
hay tiempo ni para coger ideas ni… (Abdul, inmigrante marroquí en España 
y posteriormente en Alemania)

En todo caso, la ubicuidad de la crisis es tal que genera una cierta cultura 
de la migración, de forma que, ya en las carreras universitarias, se orienta y se 
fomenta la partida: 

Cuando comencé la uni en España nos dijo el profesor: «A ver, el primer año 
estudien solo, y el segundo a aprender inglés». Y comencé inglés el segundo año 
en la Escuela Oficial de Idiomas, y entonces…, en ese momento, era como el 
principio de la crisis y era como Alemania, Alemania, Alemania. (Ana, inmi-
grante colombiana en España y posteriormente en Alemania)

Yo llegué ahí y a los que iban saliendo, compañeros del máster anterior que 
nos encontrábamos, decían: «No, nos vamos». Todo el mundo se iba, y se 
iba, y se iba. (Cristina, inmigrante colombiana en España y posteriormente 
en Alemania)

Lo que prueban las motivaciones expresadas por las personas entrevis-
tadas es que la crisis va algo más allá de la pérdida del empleo y que tiene 
implicaciones económicas de otro tipo, que se pueden manifestar en deu-
das personales e hipotecarias, cierre de negocios, así como precariedad e 
insuficiencia de ingresos, por lo que su capacidad explicativa tiene que ser, 
necesariamente, amplia, así como el espectro temporal de su incidencia, que 
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se extiende más allá del impacto puntual del período de máxima destrucción 
del trabajo y deja consecuencias duraderas sobre las condiciones de vida y 
laborales de las personas. 

Otra cuestión relevante, si bien no es el objeto de estudio en esta publica-
ción, es la relativa al impacto diferencial de la crisis en la motivación para la 
migración sucesiva en función de ciertos elementos como el sexo, la situación 
familiar y el nivel educativo. He visto que las personas más formadas tienen 
unas expectativas laborales más elevadas y, en general, un menor coste de 
movilidad, por lo que su propensión a emprender una nueva emigración podría 
ser mayor. También las personas que no tienen menores ni mayores a cargo, 
o que no los tienen consigo, tienen menos dificultades para plantearse una 
nueva emigración. Con todo, estos hallazgos necesitarían un mayor refuerzo 
con investigaciones futuras. 

En síntesis, y como he mostrado, es un contexto económico y social amplio 
y complejo, que va más allá de la simple mención a la recesión, el que sienta 
las bases para una toma de decisión que, si bien oscila entre la posibilidad del 
retorno y la partida a un país nuevo (aunque no siempre desconocido), se 
declina en función de la posesión de condiciones administrativas favorables 
(la posesión de la nacionalidad española o, en su defecto, de un permiso de 
residencia permanente) y de acuerdo con un nuevo proceso de selectividad 
migratoria en el seno del hogar migrante en el que tener o no empleo en Espa-
ña se vuelve el principal determinante. 

En el caso de Mahdi, reemigrante marroquí de España a Alemania, primero 
se marcha su mujer, que tiene la nacionalidad española. Sale primero y, tras 
tres meses de espera, puede solicitar que su marido la acompañe: 

Con la residencia europea es más difícil. Hasta que ella trabaja tres meses. 
Tiene que… Vas al gobierno de ellos para poder darme una residencia de 
Alemania para poder trabajar yo. 

También Raquel cuenta cómo fue su marido, desempleado en España, 
quien la arrastró en su nueva emigración, esta vez con destino a Londres: 

El primero que se quedó sin trabajo fue él. Entonces él ya había estado aquí en 
Inglaterra. Y empezó a calentarnos las orejas: «Vámonos, vámonos, vámonos, 
que allí vas a tener más oportunidades. Ya allí te pones a estudiar inglés hasta 
que… que yo voy trabajando». 

Por supuesto, tener redes de familiares, amistades y personas conocidas es 
fundamental para esta nueva experiencia migratoria. Este factor, al que hemos 
aludido en otras publicaciones (Pérez-Caramés et al., 2021), es favorecido por 
el carácter diaspórico de algunas comunidades migrantes, como las de América 
Latina (destacando Colombia y Ecuador en el caso británico) y también la 
marroquí. De hecho, en los primeros pasos laborales destacan tanto el traba-
jo en empresas de compatriotas como la búsqueda de negocios de hostelería 
españoles —principalmente vinculados con la emigración de los años sesenta 



16 Papers 2024, 109(4) Antía Pérez-Caramés

y setenta—, como ya se ha indicado en otras publicaciones al respecto (Pérez-
Caramés, 2017; Oso, 2017). 

Moverse, cambiar de lugar para buscar otro empleo, aunque sea en otro 
país, se ve como una forma de mantenerse alerta ante la posibilidad de que las 
condiciones de vida sean mejores aquí o allá. 

[…] Si no te gusta Alemania, te puedes volver a España y está cerca, tienes tus 
papeles y tienes todo; puedes volver también ahí si no te gusta Alemania. En 
cualquier momento, si no te gusta, puedes volver a vivir a España como estabas 
ahí, porque ya sabes el idioma, ya lo sabes todo. Puedes volver. Ningún pro-
blema. Yo lo veo más fácil para, para venir de España a Alemania para probar 
a ver si te gusta, si puedes, si eres capaz de aprender el idioma para trabajar, y 
ya puedes venir sin ningún problema. (Mahdi, inmigrante marroquí en España 
y posteriormente en Alemania)

Prueba de que esta estrategia de sortear la crisis reposa en una intensifica-
ción de la movilidad es el testimonio de José Carlos, de origen colombiano y 
con empleos cualificados, quien, ante la crisis en España, se une a su pareja en 
Ecuador con un puesto que ella, oriunda, le había encontrado allí. El trabajo 
en Ecuador no le agrada y se plantea emigrar una vez más. ¿A España, donde 
cuenta con nacionalidad, experiencia y contactos? No, al Reino Unido, como 
él dice, a «empezar de cero». 

Lógicamente mi plan no era regresar [de Ecuador] a España, porque sabía lo 
que era volver a España. Es más fácil tres años y medio cuando estaba peor; 
ahora digamos que se puede estar levantando algo, pero hace tres años y medio 
en plena crisis, no era el momento de volver. Mi plan era irme a Londres a casa 
de un amigo y desde ahí empezar de cero otra vez.

No me importa nada. O sea, sabía que iba a ser duro y todo eso, pero 
entonces me dije: «Barcelona muy bonito y lo que quieras, pero sigue siendo 
España y no va a ser lo mismo volver a un cargo inferior en un país donde ya te 
conocen y ya saben quién eres y eso, que volver en un cargo inferior en un país 
donde no te conoce nadie». (José Carlos, inmigrante colombiano en España y 
posteriormente en Ecuador y Reino Unido) 

Esta idea de hacer borrón y cuenta nueva, o de dejar atrás el pasado y 
empezar de cero, condensa la sensación de bloqueo en sus carreras laborales 
que sienten muchos y muchas inmigrantes en España en sus testimonios, 
así como el deseo de quebrar esa sensación a través de un nuevo proceso de 
movilidad. 

La movilidad como estrategia, y su intensificación en momentos de cri-
sis, en los que convergen múltiples motivaciones que incitan a cambiar, al 
tiempo que se recurre a los capitales de la nacionalidad y las redes sociales de 
familiares, amistades y compatriotas, son un recurso de las personas migran-
tes, quienes, en base a su experiencia previa, no dudan en emprender un 
nuevo camino, en buscar otro comienzo, a fin de conseguir una vida más 
satisfactoria. 
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6. Conclusiones

A lo largo de estas páginas hemos presentado un análisis de la migración suce-
siva protagonizada por inmigrantes que, habiendo residido durante un tiempo 
en España, deciden llevar a cabo una segunda migración internacional a un 
nuevo destino en el contexto europeo. 

Hemos visto cómo se trata de un fenómeno en auge, tanto en términos 
numéricos, al acrecentarse año tras año el número de personas que participan 
en esta forma de migración, como también en cuanto a su estudio, pues son 
crecientes las publicaciones académicas a este respecto en el contexto de los 
estudios migratorios. De acuerdo con lo que apunta la literatura a este respec-
to, y también apuntalan mis conclusiones, este auge está relacionado con la 
intensificación de los movimientos intraeuropeos gracias a la consolidación del 
espacio de libre circulación en la Unión Europea, pero también a la existencia 
de un conjunto cada vez mayor de inmigrantes de terceros países que han 
adquirido la nacionalidad de un Estado miembro europeo y que, por consi-
guiente, disponen de más facilidades para desplazarse, instalarse y trabajar en 
otro país que integre la UE. De hecho, como se ha mostrado en el análisis de 
resultados, son dos países comunitarios, Alemania y Francia, y otro que hasta 
hace poco también era integrante de la UE, el Reino Unido, los destinos pre-
feridos por las personas migrantes sucesivas. 

Entre los hallazgos de esta investigación se encuentra la compleja relación 
existente entre los procesos de crisis (especialmente, la recesión económica 
de 2008) y la migración sucesiva. Aunque del análisis de los flujos pudie-
ra derivarse una interpretación casual quizás algo simplista de la crisis como 
detonadora de la migración sucesiva, el estudio de los testimonios recogidos 
en la fase cualitativa de la investigación permite matizar esta afirmación. No 
es tanto que categóricamente no haya una relación entre una crisis económica 
de gran calibre y el proceso de migración sucesiva, sino que las condiciones 
socioestructurales en las que se encuentran las personas migrantes en España, 
tanto en el ámbito legal y administrativo como laboral y social, la colocan en 
una posición más vulnerable y precaria que convierten a la salida a través de 
la migración en uno de los recursos y estrategias para las que se encuentran 
bien equipados, dado el conocimiento acumulado en la primera experiencia 
migratoria. Esto explica que las personas entrevistadas no vinculen de forma 
tan directa su salida de España con las consecuencias directas de la crisis (por 
ejemplo, la pérdida del empleo), sino más bien con un deterioro creciente 
de las condiciones de vida que, en un momento dado, hacen insostenible la 
permanencia en el país. 

Volver a emigrar se vuelve una posibilidad ante la falta de alternativas para 
quedarse y, nuevamente, como ya se ha demostrado para múltiples procesos 
migratorios, es a escala del hogar que hay que preguntarse cómo se dirime esta 
cuestión. Así, se han mostrado ejemplos de cómo la selección migratoria opera 
también en la migración sucesiva, lo que favorece la partida de quien está en 
mejores condiciones desde el punto de vista administrativo. En este sentido, 
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el haber obtenido la nacionalidad española acaba siendo un elemento determi-
nante, pues abre las puertas del espacio Schengen y favorece la intensificación 
de la movilidad como estrategia. 

No obstante, no es el único factor. Algunas de las comunidades analizadas, 
como la marroquí o algunas de las latinoamericanas (la colombiana y la ecua-
toriana, por ejemplo), tienen una importante presencia en diversos países euro-
peos, lo que favorece la existencia de una amplia red comunitaria transnacional 
de amistades y parentela (más o menos distante) con la que se tiene contacto y 
a la que se puede recurrir a la hora de comenzar un nuevo proyecto migratorio. 

En síntesis, la migración sucesiva de las personas inmigrantes desde España 
hasta otros países europeos próximos es un proceso creciente, que tiene un 
carácter estratégico como uno más de los recursos con los que cuentan las 
personas migrantes para hacer frente a las adversidades de su experiencia migra-
toria y que se apoya en dos elementos fundamentales: la regularidad admi-
nistrativa, principalmente por medio de la nacionalidad española, y las redes 
sociales de compatriotas en otros países europeos. Esto otorga a los proyectos 
de segunda migración un carácter incierto y una temporalidad indeterminada 
que, no obstante, deberá de ser contrastada con otras investigaciones que inda-
guen en condiciones y circunstancias para la permanencia y el asentamiento 
en el segundo país de destino. 
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