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Resumen

La emigración española hacia Europa, surgida tras la crisis económica de 2008, se describió 
como una migración fluida y transitoria, conocida como migración líquida. En efecto, el 
punto de partida de esta movilidad para muchos jóvenes españoles venía marcado por 
procesos como la emancipación familiar, la ampliación de estudios o la incorporación al 
mercado laboral. Ha pasado ya más de una década desde que algunos de estos jóvenes se 
marcharon y protagonizaron una transición entre la juventud y la madurez. Este artículo 
analiza qué motivos han provocado la transición vital desde un proyecto migratorio tem-
poral hacia una migración permanente, una cuestión que ha recibido menor atención en la 
literatura académica. Los motivos de anclaje pueden resumirse en tres tipos: estar motivados 
por la consolidación laboral y económica, estar motivados por cuestiones vinculadas al ciclo 
de vida familiar (tener pareja e hijos en destino) y también a motivos involuntarios que 
hacen imposible el regreso a España. La metodología utilizada es de carácter cualitativo y 
analizará 38 entrevistas en profundidad a emigrantes españoles residentes en el Reino Unido 
y Francia con un proyecto migratorio de permanencia.
Palabras clave: movilidad; emigración española; migraciones intraeuropeas; arraigo; inte-
gración 
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Abstract. From liquid migrations to rootedness: Plans to make the move permanent among 
recent Spanish emigrants to other European countries

Spanish emigration to the rest of Europe following the economic crisis of 2008 has been 
described as a fluid and transitory migration, known as liquid migration. Indeed, the start-
ing point for this mobility for many young Spaniards was marked by processes such as 
independence from the family, higher education, or joining the labour market. More than 
a decade has passed since some of these young people left and made the transition from 
youth to maturity. This article analyses the reasons that have triggered the essential transi-
tion from temporary to permanent migration, an issue that has received less attention in 
the academic literature. The reasons for permanent migration can be summarised in three 
categories: employment and economic security; family reasons (having a partner and chil-
dren at the destination); and non-voluntary reasons that make it impossible to return to 
Spain. The methodology used is qualitative, analysing 38 in-depth interviews with Spanish 
emigrants living in the United Kingdom and France who intend to stay there permanently.
Keywords: mobility; Spanish emigration; intra-European migration; roots; integration

1. Introducción

Las migraciones intraeuropeas recientes, desde la puesta en marcha del espacio 
Schengen, se han definido por su naturaleza temporal y su carácter circular, 
sin tener que implicar siempre una instalación duradera o indefinida (King 
y Williams, 2018; Wihtol de Wenden, 2017). Particularmente se ha hecho 
referencia a la movilidad de personas con educación superior en su búsqueda 
de progresar en sus trayectorias laborales o tener preferencia por vidas más 
móviles (Czaika y Parsons, 2017; Favell, 2014). Una de las denominaciones 
que más se han utilizado para describir esta movilidad intraeuropea reciente 
es la de migración líquida (Engbersen, 2011), con el fin de poner de relieve su 
naturaleza temporal y flexible, con proyectos basados en estrategias individuales 
y que pueden incluir a varios países receptores.

La nueva emigración española hacia Europa, que se aceleró a raíz de la 
crisis económica de 2008 y que con distinta intensidad ha continuado hasta 
nuestros días, se ha encuadrado dentro de estos nuevos paradigmas de la movi-
lidad. Concretamente, fue un flujo definido por contar con proyectos migra-
torios cambiantes y no duraderos, y ser conceptualizados como sujetos con un 
gran potencial de movilidad, englobándose también como migración líquida 
(Nijhoff y Gordano, 2017; Castro Martín y Cortina, 2015). Gran parte de los 
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que se fueron, sobre todo los emigrantes mejor formados, contaban ya con una 
experiencia de movilidad previa que fue posteriormente decisiva para empren-
der sus proyectos migratorios (Eremenko y Miyar-Busto, 2020; Pérez-Caramés, 
2017; González y Triandafyllidou, 2016). En efecto, una parte de esta movi-
lidad estaba abierta a la experimentación que implica esa fase de juventud del 
ciclo vital, marcada por procesos como la emancipación familiar, la ampliación 
de estudios, el aprendizaje de idiomas o la incorporación al mercado laboral.

No obstante, si bien estos proyectos se plantean, generalmente, como transi-
torios, estudios más recientes han empezado a mostrar cambios en los planes de 
partida conforme han ido desarrollándose los proyectos migratorios. Así, Elgo-
rriaga et al. (2020) han revelado en una investigación sobre españoles en el Reino 
Unido y en Alemania que el porcentaje, tanto de los que decidían instalarse defi-
nitivamente como de los que empezaban a dudar sobre su propio retorno, había 
ido aumentando con el tiempo, a la par que había ido disminuyendo la propor-
ción de los que seguían considerando su proyecto como temporal o provisional. 
También en Francia (Capote Lama y Fernández-Suárez, 2023) han mostrado 
esa transición de lo temporal hacia lo indefinido en los proyectos migratorios de 
los emigrados recientes. Dicho de otro modo, los planes de partida pasan a ser 
proyectos de vida conforme estos jóvenes han ido madurando, aunque el mito 
del retorno —entendido como las intenciones de volver sin que finalmente se 
cumplan (Carling y Pettersen, 2014)— esté siempre presente. Así pues, se puede 
afirmar que el retorno de la reciente emigración española, que comienza a hacerse 
visible a partir de 2018 (Domínguez-Mújica et al., 2019), ha convivido con 
otros proyectos migratorios que lo han descartado o retrasado y que empiezan a 
presentar signos evidentes de anclaje o arraigo en los distintos destinos. 

Este artículo pretende contribuir al déficit existente de estudios en torno 
al arraigo o anclaje de las migraciones internas en el ámbito de las migraciones 
europeas, que en parte se debe a la percepción de que estas personas están «en 
casa», dentro del continente europeo (Gilmartin y Migge, 2015). El objetivo 
es estudiar los procesos de asentamiento en la reciente emigración española, 
centrándonos en dos de sus destinos prioritarios, Francia y el Reino Unido. Ha 
pasado ya más de una década desde que algunos de estos jóvenes se marcharan 
y protagonizaran una transición entre la juventud y la madurez, por lo que 
cabe preguntarse por las características de su arraigo en los distintos destinos. 
De manera específica, los objetivos serían los dos siguientes:

— En primer lugar, analizar los motivos por los que el proyecto migratorio 
presenta signos de anclaje o arraigo y ha influido en la decisión de quedar-
se. Aquí cabe preguntarse por el papel de los mercados de trabajo en cada 
uno de los dos países y en cómo se percibe la evolución de la situación 
en España, sin olvidar otros factores, como el papel desempeñado por las 
políticas de bienestar social o de índole social en el empleo (Cebolla-Boado 
y Miyar-Busto, 2020).

— En segundo lugar, se trata de examinar qué papel desempeña el ciclo de 
vida en el arraigo y el anclaje en destino de estos jóvenes, muchos de los 
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cuales han pasado de la juventud a la madurez a través de su movilidad 
(Domínguez-Mujica y Díaz-Hernández, 2019). Aquí cabe introducir no 
solo el desarrollo profesional de las personas emigradas, sino también el 
personal a través de la creación de familias en procesos de movilidad, par-
ticularmente cuando estas parejas son mixtas o binacionales (Castro y Cor-
tina, 2015; Escrivá et al., 2022); o también explorar el hecho de contar con 
una familia en origen y cómo se negocia la decisión de moverse dentro de 
la toma de decisiones dentro de la «democracia familiar» y las posibles fric-
ciones domésticas (Cabezón-Fernández y Sempere-Souvannavong, 2021). 
En los casos analizados se explorará, así mismo, la influencia del estilo de 
vida transnacional1 y del apego a la sociedad de acogida (Engbersen et al., 
2013). También tendremos en cuenta otros perfiles de movilidad protago-
nizados por personas en edades adultas o más maduras y sus proyectos de 
asentamiento, los cuales han estado menos presentes en la literatura. 

El artículo se compone de cuatro apartados. Se comenzará con una revisión 
de la literatura que aborda las migraciones dentro de Europa y el concepto de 
arraigo e integración aplicado a las mismas. Posteriormente, se planteará la 
metodología empleada. A continuación, se discutirán los principales resultados 
acerca de los factores que inciden en el arraigo de estas migraciones recientes. 
El artículo finaliza con una discusión y unas conclusiones.

2. Marco teórico

Hasta bien entrada la primera década del siglo xxi, la movilidad europea se 
concebía dentro del paradigma de las migraciones líquidas. Particularmente 
a partir de las distintas ampliaciones de la Unión Europea se pensaban como 
arquetipos de la movilidad circular y temporal, caracterizadas por la incor-
poración a un mercado laboral a menudo informal y con unas fuertes redes 
transnacionales en origen (Favell, 2008). La aplicación de dicho paradigma 
se extendió posteriormente a los flujos del sur de Europa hacia el centro y el 
norte del continente europeo que empezaron a crecer tras la crisis económica  
de 2008, mostrando —nuevamente, después de la ola migratoria de la déca-
da de 1960— la fragilidad laboral de los países de sur de Europa y la activa-
ción de la emigración hacia el centro y el norte europeos como una estrategia 
normalizada.

Esta apreciación sobre las migraciones intraeuropeas basadas en la cir-
cularidad en estos primeros años del siglo xxi coincidió con el auge de las 
nuevas teorías sobre la movilidad que hacían alusión al carácter más dinámico 
y cambiante de los movimientos. No obstante, rápidamente surgió en la lite-

1. Brevemente se definirá la «vida transnacional: se trata de un movimiento de ida y vuelta 
que capacita a los migrantes para mantener una presencia en dos sociedades y culturas y 
aprovechar las oportunidades económicas y políticas creadas por esas vidas duales» (Portes 
y Dewind, 2004: 834).
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ratura la necesidad de integrar en paralelo el enfoque sobre la inmovilidad, 
con el fin de entender mejor las migraciones contemporáneas y evitar un 
posible «sesgo de la movilidad» (Schewel, 2020; Bélanger y Silvey, 2020). 
Schewel (2020) subraya que la inmovilidad habría que entenderla en un 
sentido amplio, incluyendo tanto a las personas que no pueden migrar como 
a los propios migrantes que quedan atascados en los lugares de tránsito o 
los que acaban optando por permanecer de manera estable en sus destinos. 
En este sentido, la autora sostiene que la inmovilidad puede ser aborda-
da desde un doble enfoque: como resultado de restricciones estructurales a  
la capacidad de desplazarse (inmovilidad involuntaria) y/o como reflejo de la 
aspiración a permanecer (inmovilidad voluntaria). La apuesta por la inmo-
vilidad o permanencia en los destinos se explicaría por los cambios en las 
aspiraciones y en las capacidades que irían forjando los migrantes a lo largo 
de sus trayectorias migratorias individuales o familiares (Gruber, 2021). 

Los estudios sobre el paso del enfoque de la migración líquida hacia la 
inmovilidad (o la integración o arraigo en los destinos) en las actuales migra-
ciones intraeuropeas no han recibido todavía mucha atención en la literatura 
académica. No obstante, ya encontramos investigaciones de interés tanto en 
la migración este-oeste, en el caso de jóvenes polacos (Friberg, 2012), como 
en la migración sur-norte, por ejemplo, con la reciente migración italiana en 
Londres (Franceschelli, 2022). En concreto, este último trabajo aborda cómo 
estos emigrantes italianos dejan atrás la idea de una movilidad cosmopolita para 
forjar unas «vidas ancladas» en destino (Franceschelli, 2022: 774). En el trabajo 
de Friberg (2012) sobre los polacos asentados en Noruega se detallan una serie 
de etapas de la movilidad: una primera etapa inicial caracterizada por el escaso 
control de los migrantes sobre la decisión de quedarse o regresar; una segunda 
etapa que puede provocar un retorno rápido a origen o, en contraste, residir  
en destino en un estado de temporalidad permanente, combinando el traba-
jo en Noruega y las relaciones familiares y sociales en Polonia; y una tercera 
etapa de asentamiento, que suele implicar el traslado del hogar principal de 
Polonia a Noruega, caracterizado por una estabilidad familiar y financiera. 

Autoras como Grzymala-Kazlowska (2016) han usado también el con-
cepto de anclaje social para referirse a cómo los migrantes encuentran puntos  
de apoyo con el fin de restaurar su estabilidad sociopsicológica en los países de 
destino. Su trabajo cuestiona ese perfil individualizado de adultos jóvenes 
«móviles» en Europa, señalando la búsqueda de experiencias vitales ancladas, 
ligadas a las condiciones materiales que moldean las vidas de los migrantes, 
preocupados principalmente por encontrar empleo a largo plazo, seguridad 
financiera y estabilidad emocional. Por su parte, Bygnes y Erdal (2017) sugie-
ren el concepto de vidas conectadas a tierra para referirse al proceso de asen-
tamiento de emigrantes españoles y polacos en Noruega. En esta ocasión, los 
motivos para no retornar a sus países se vinculan, sobre todo, con las precarias 
condiciones laborales en origen. 

Todas estas investigaciones van a cuestionar el uso (quizás abuso) del con-
cepto migraciones líquidas, vinculadas a la temporalidad, al carácter laboral, a 
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la individualización y un «habitus migrante» de opciones abiertas e imprevisi-
bilidad intencional (Engbersen y Snel, 2013). De hecho, Dahinden (2010:30) 
realiza una tipología donde muestra que puede existir un elevado grado de 
transnacionalidad (comunicación con familiares, vacaciones en origen, etc.) 
que no está reñido con un gran anclaje e integración en las sociedades de des-
tino (localized mobile transnational formations). 

 En el análisis de Bygnes y Erdal (2017) sobre los migrantes polacos y 
españoles en Noruega se muestra, por otra parte, cómo la estabilidad y las 
condiciones de vida laboral se consideran cuestiones de gran importancia que 
van a definir sus proyectos migratorios (y de asentamiento en destino). Por lo 
tanto, el concepto de anclaje social en las migraciones intraeuropeas se emplea 
para explicar los procesos de pertenencia e integración de los migrantes en la 
sociedad de acogida, y puede verse como una respuesta a estas complejidades y 
desafíos, proporcionando a los migrantes una sensación de estabilidad y perte-
nencia en medio de la incertidumbre y el cambio (Stachowski y Bock, 2021). 

En su construcción, la propia Unión Europea conceptualiza la integra-
ción como una estrategia donde los individuos interactúan regularmente con 
una sociedad anfitriona, al mismo tiempo que mantienen su identidad étnica 
y cultural original (Grzymala-Kazlowska y Phillimore, 2018). Este concepto 
clásico con larga tradición en la sociología de las migraciones parece darse 
por sentado como una realidad en el caso de las migraciones intraeuropeas,  
es decir, los sujetos que se mueven en Europa no sentirían el desarraigo propio 
de las migraciones internacionales, porque estarían en su hogar y en su propia 
comunidad. Si bien la literatura subraya que los ciudadanos dentro del conti-
nente europeo (particularmente de los quince primeros países miembros) están 
mejor integrados socialmente y económicamente que otros grupos de migrantes 
(Verwiebe et al., 2014); cabe destacar que su proceso de integración no está 
exento de problemáticas como el desconocimiento de la lengua de destino, las 
restringidas oportunidades de empleo, las dificultades en el acceso a la vivienda, 
los problemas de la falta de acceso a los servicios sociales o las escasas oportu-
nidades de participar en la vida política de la sociedad de destino (Gilmartin 
y Migge, 2015; Ciupijus, 2011). Factores que podrían frenar, sobre todo al 
principio, la apuesta por el arraigo o la permanencia.

Los condicionantes que influyen en el asentamiento de las migraciones 
en el continente europeo pueden ser variados y dependen en gran medida del 
contexto específico, tanto en el destino como en el origen, así como del perfil 
de sus protagonistas. La producción académica sobre esta temática nos indica 
la relevancia de la integración cultural —aprendizaje del idioma—, la inte-
gración social —contactos con compatriotas y autóctonos— y la integración 
económica a través del empleo (Gilmartin y Migge, 2015). En relación con 
estas dimensiones de asentamiento, distintas investigaciones apuntan a que la 
integración social y económica resulta más relevante que la cultural (Aksakal y 
Schmidt, 2019; Grzymala-Kazlowska y Phillimore, 2018). Dentro de la inte-
gración social se señala como crucial el sentimiento de aceptación en la socie-
dad de acogida o la capacidad para encontrar puntos de apoyo para restaurar 
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su estabilidad social y psicológica, ya que puede ser valioso en la decisión de 
seguir en el país de destino (Stachowski y Bock, 2021). Por otra parte, el acceso 
a servicios como la atención sanitaria, la vivienda y los servicios sociales puede 
influir en la decisión de los migrantes de establecerse en destino (Franceschelli, 
2022). También las oportunidades para crear su propia familia y garantizar 
la estabilidad y el futuro de los hijos es un factor relevante de asentamiento 
(Herrero-Arias et al., 2020). Por último, otros trabajos hacen referencia a que 
los «migrantes asentados» no están apegados a su país de origen, aunque sí 
sienten un fuerte apego con el país de destino (Engbersen et al., 2013). 

Además de los factores de atracción para arraigarse en los destinos, tam-
bién cabe destacar en este proceso la imagen de la sociedad de origen. Si la 
percepción sobre la sociedad de procedencia es negativa y se considera a esta 
como «anómica» (por ejemplo, incapaz de solucionar problemas estructurales 
como la desigualdad, el desempleo o la propia materialización de aspiraciones 
de futuro para una generación de jóvenes que sufrieron la crisis como mínimo 
contextualmente), dicha percepción puede ser determinante a la hora de pensar 
en una permanencia en el país de destino (Bygnes y Erdal, 2017). 

El perfil del migrante dentro de Europa puede también tener una influencia 
en los procesos de arraigo. En este sentido, cabe preguntarse por la influencia 
del nivel de estudios, el género o la familia, así como los distintos momentos 
en el ciclo de vida. Encontramos indicios académicos que apuntan que, para los 
migrantes altamente cualificados, un estado de bienestar generoso puede ser un 
incentivo para la permanencia, junto con un mercado laboral que se caracteriza 
por sus salarios dignos (Cebolla-Boado y Miyar-Busto, 2020; Herrero-Arias et 
al., 2020). Por el lado contrario, los resultados son menos concluyentes para 
los jóvenes europeos con menor nivel educativo. Oviedo Mendiola (2016) 
demuestra que los emigrantes españoles en Alemania, con menor capital social 
y económico, mantenían una fuerte identificación con la región de origen y se 
sentían menos integrados. Pero, por su parte, Morosanu et al. (2019) propo-
nían escapar de visiones simplistas entre alta y poca cualificación y mostraban 
la satisfacción positiva de jóvenes europeos con menos estudios emigrados al 
Reino Unido. 

En cuanto al ciclo de vida, la decisión de migrar y las experiencias de 
migración pueden estar fuertemente influenciadas por la etapa de vida de la 
persona. Por ejemplo, los jóvenes pueden migrar para buscar oportunidades de 
educación y empleo y, en principio, buscar una migración más experimental, 
mientras que los adultos mayores pueden moverse para reunirse con la familia 
o buscar un lugar para retirarse. Además, las experiencias de movilidad pue-
den influir en otras transiciones de la vida, como la formación de la familia y 
la carrera profesional, y también podemos analizar cómo las experiencias de 
movilidad afectan a aquellas familias que se mueven juntas (Cangià y Zittoun, 
2018). La vida familiar está afectada por las prácticas de movilidad, aunque 
la relación entre migraciones cualificadas e impacto en la toma de decisión de 
moverse  precisa de mayor desarrollo académico (Wolanik et al., 2018). Algu-
nas evidencias apuntan que tener hijos aumenta la probabilidad de realizar un 
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asentamiento a largo plazo (Nijhoff y Gordano, 2017), al igual que pasar más 
tiempo en el país de destino hace incrementar las posibilidades de permanecer 
de forma definitiva en él (Snel et al., 2015). Por otra parte, conectado con el 
ciclo de vida, cabe destacar cómo las mujeres migrantes pueden tener que lidiar 
con las responsabilidades de cuidado, tanto en origen como en destino (Escrivá 
et al., 2022; Fernández-Suárez y Capote Lama, 2023), que pueden limitar sus 
oportunidades de movilidad, empleo y educación. 

3. Metodología

La metodología empleada en este artículo es cualitativa. Los datos utilizados 
proceden de la realización de entrevistas semiestructuradas a emigrantes espa-
ñoles residentes en el Reino Unido y Francia. La elección de este enfoque está 
vinculada con conseguir información sobre los procesos y las motivaciones de 
asentamiento en la sociedad de destino de los emigrantes, para lo que preten-
demos conocer su visión en primera persona (Vallès, 1997; Denzin y Lincoln, 
2012).

Las entrevistas se han dirigido a analizar los procesos de arraigo y anclaje de 
la nueva emigración española en los dos destinos señalados. Las preguntas han 
versado sobre el perfil sociodemográfico y familiar de las personas entrevistadas, 
las motivaciones para emigrar y los proyectos de partida, así como la integra-
ción en destino. En este último aspecto se han distinguido tres dimensiones 
centrales: a) sociolaboral y económica; b) social y cultural-identitaria, como 
las relaciones con la sociedad de destino, y c) los planes de futuro en sus múl-
tiples dimensiones, así como la solidez del proyecto migratorio y, en definitiva,  
la decisión de permanecer en destino en el momento de realizar la entrevista. 

Se llevaron a cabo un total de 38 entrevistas, 20 a emigrantes españoles 
en Francia (11 hombres y 9 mujeres) y 18 en el Reino Unido (13 mujeres y 
5 hombres). El método de realización de las entrevistas fue híbrido: la mayor 
parte se hicieron con trabajo de campo presencial en ambos países, pero tam-
bién se recurrió a la realización virtual de algunas de ellas. Las entrevistas 
tuvieron lugar entre finales de 2021 y mayo de 2023. El muestreo fue por con-
veniencia, ya que el método de captación combinó tanto los contactos de los 
miembros del grupo investigador como la contactación con posibles perfiles de 
entrevistados a través de grupos de Facebook de emigrantes españoles y, a partir 
de ellos, se puso en marcha el efecto «bola de nieve». Los criterios mínimos 
para la selección fueron dos: que en su testimonio se manifestase un arraigo del 
proyecto migratorio y que como mínimo llevasen dos años de residencia en el 
país de destino, y, por otro lado, que se produjese cierto equilibrio por sexos. 
Las edades de los entrevistados al emigrar oscilaron desde los 22 años hasta los 
54 años, siendo la media de edad de los entrevistados de 35 años (ver tablas 1 
y 2). La media de años residiendo en el país de destino es de 7 años. Un poco 
menos de la mitad tenía pareja antes de emigrar a Francia o al Reino Unido, y 
en la actualidad, casi 8 de cada 10 cuentan con pareja en destino. De las perso-
nas que tienen pareja, casi la mitad escoge pareja de procedencia española, un 
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Tabla 1. Perfiles de los emigrantes españoles entrevistados en Francia
Número Código Sexo Edad actual Nivel educativo Año de salida

1 2_EMIG_H_FR Hombre 51 Universitario 2019
2 4_EMIGR_H_FR Hombre 40 Universitario 2013
3 6_EMIG_H_FR Hombre 32 Universitario 2013
4 8_EMIG_M_FR Mujer 40 Universitario 2011
5 9_EMIG_M_FR Mujer 40 Universitario 2013
6 10_EMIG_H_FR Hombre 28 Universitario 2016
7 12_EMIG_H_FR Hombre 47 Universitario 2009
8 13_EMIG_M_FR Mujer 27 Universitario 2016
9 14_EMG_M_FR Mujer 26 Universitario 2017

10 15_EMIG_H_FR Hombre 33 Universitario 2016
11 17_EMIG_H_FR Hombre 41 Secundario / FP 2012
12 18_EMIG_H_FR Hombre 34 Universitario 2015
13 19_EMIG_M_FR Mujer 40 Secundario / FP 2014
14 20_EMIG_H_FR Hombre 37 Universitario 2011
15 21_EMIG_M_FR Mujer 36 Universitario 2008
16 23_EMIG_H_FR Hombre 43 Universitario 2013
17 24_EMIG_M_FR Mujer 35 Universitario 2008
18 25_EMIG_M_FR Mujer 41 Universitario 2013
19 26_EMIG_H_FR Hombre 53 Primario 2008
20 28_EMIG_M_FR Mujer 53 Primario 2012

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Perfiles de los emigrantes españoles entrevistados en el Reino Unido
Número Código Sexo Edad actual Nivel educativo Año de salida

1 1. EMIG_M_RU Mujer 34 Universitario 2010
2 2. EMIG_M_RU Mujer 30 Universitario 2016
3 3. EMIG_H_RU Hombre 54 Universitario 2020
4 4. EMIG_M_RU Mujer 42 Universitario 2015
5 5. EMIG_M_RU Mujer 47 Universitario 2016
6 6. EMIG_M_RU Mujer 28 Universitario 2018
7 7. EMIG_M_RU Mujer 32 Universitario 2014
8 8. EMIG_M_RU Mujer 26 Universitario 2020
9 9. EMIG_H_RU Hombre 35 Secundario 2018

10 10. EMIG_M_RU Mujer 40 Universitario 2013
11 11. EMIG_H_RU Hombre 44 Secundario 2015
12 12. EMIG_M_RU Mujer 30 Secundario 2012
13 13. EMIG_M_RU Mujer 33 Universitario 2011
14 14. EMIG_M_RU Mujer 29 Secundario 2020
15 15. EMIG_M_RU Mujer 22 Universitario 2018
16 16. EMIG_H_RU Hombre 33 Universitario 2014
17 17. EMIG_H_RU Hombre 38 Secundario 2018
18 18. EMIG_M_RU Mujer 37 Universitario 2014

Fuente: elaboración propia.
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tercio se empareja con nacionales franceses o británicos, y uno de cada cinco 
escoge otras nacionalidades. Únicamente un tercio de los entrevistados tienen 
hijos, en origen o destino. Finalmente, solo un 10 por ciento posee vivienda 
en propiedad, en todos los casos en destino. 

Las entrevistas fueron grabadas en audio y se realizaron en español, contan-
do con el consentimiento de las personas que participaron en la investigación. 
Las entrevistas se transcribieron literalmente, se analizaron temáticamente y se 
codificaron utilizando ATLAS.ti. En el proceso de codificación se emplearon 
categorías temáticas basadas en el marco teórico y códigos del bloque de pre-
guntas sobre arraigo y permanencia del proyecto migratorio.

4.  ¿Por qué no regresar o por qué arraigarse? Dos caras de la misma 
moneda

A lo largo de este apartado se va a analizar por qué algunos de los emigran-
tes españoles entrevistados han apostado por la inmovilidad en términos de 
estabilidad y permanencia en los destinos, después de haber vivido distintas 
etapas de movilidad que ha transcurrido, a veces, por distintos lugares. Se 
han distinguido tres perfiles basados en cuatro criterios: en primer lugar, el 
carácter voluntario o involuntario de la decisión; en segundo lugar, el grado 
de satisfacción que presenta la permanencia en los destinos, y, en tercer lugar, 
en qué medida los factores ligados al destino han podido ser determinantes en 
la permanencia, y en paralelo y, por último, en qué grado la percepción que 
se tiene de España desmotiva al retorno. Teniendo en cuenta estas premisas, 
hemos distinguido tres perfiles.

En el primer grupo nos encontramos a personas que presentan vidas arrai-
gadas en cuya decisión, voluntaria, pesa tanto su grado de satisfacción de vivir 
en los destinos como de percibir que tienen una buena situación profesional, 
siendo este factor el que predomina sobre otras posibles causas en su toma de 
decisión.

En el segundo tipo, se trata de personas igualmente con vidas arraigadas, 
en cuya decisión, igualmente voluntaria, resulta relevante la satisfacción labo-
ral, pero también son claves otras variables como los estilos de vida, la mayor 
identificación con aspectos de la sociedad de destino, la valoración de su estado 
de bienestar o la centralidad del proyecto familiar, lo que implica haber creado 
lazos afectivos —tener pareja y/o hijos en destino-.

El tercer perfil estaría compuesto por individuos que, a diferencia de las 
anteriores, si bien presentan una situación más o menos estable, encuentran 
más dificultades para regresar a España y, por tanto, cuentan con menos mar-
gen para decidir voluntariamente. Son casos menos numerosos, que incluyen 
personas en una situación socioeconómica más vulnerable y cuyo proyecto 
migratorio está condicionado por estas circunstancias adversas que originan la 
migración a Europa. En estos casos, el grado de satisfacción es menor, pese a 
describir su situación mejor que si estuviesen en España. Son casos, además, 
que escaparían al paradigma de las migraciones líquidas: su trayectoria ha sido 
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más lineal, emigraron desde el que era su lugar de residencia en España a un 
destino prefijado de antemano y, posteriormente, la libre movilidad no se ha 
usado como recurso para definir sus trayectorias. 

4.1.  Vidas arraigadas y ancladas de forma voluntaria por el desarrollo  
de la carrera profesional

Las personas incluidas en este grupo tienen perfiles distintos en cuanto al grado 
de formación y al tipo de estudios realizados, pero comparten varios puntos 
en común: elegir en gran medida voluntariamente, permanecer en los destinos 
con un grado de satisfacción manifiesto justificado, principalmente, por su 
desarrollo profesional, a la par que una incertidumbre clara hacia el retorno, al 
considerar la situación en España poco halagüeña. Cabe destacar que muchos 
de ellos presentan una trayectoria que ha pasado por varias etapas de movilidad.

Las recientes migraciones españolas hacia Europa aumentaron en un con-
texto posterior a la gran recesión, caracterizado por la precariedad laboral en 
origen y que actuó como palanca relevante para dar el paso a la emigración 
(Bygnes y Erdal, 2017). Es por ello que la reflexión subjetiva de los propios 
migrantes sobre su situación laboral, sus condiciones y sus derechos laborales 
pueden ser variables clave que impacten en las decisiones sobre sus proyectos 
migratorios. Tanto en el Reino Unido como en Francia se ha observado cómo 
el reconocimiento profesional y la posibilidad de progresar se considera un 
factor positivo para el arraigo en destino, sin olvidar la puesta en valor de 
determinados derechos laborales.

En lo que respecta a la migración más cualificada, el sector público en 
Francia ha desempeñado un papel destacado como fuente de empleo y ha 
propiciado oportunidades de estabilidad en diferentes ramas: en el campo de 
la educación, en sanidad o en investigación. Las vías para lograrlo han sido a 
través del concurso público de oposiciones o por méritos acumulados. En uno 
u otro caso se ha pasado por distintas fases hasta llegar a dicha estabilidad. Es 
el caso de Mariona que es una científica española de bioquímica que actual-
mente es funcionaria en el Centro Nacional de Investigación Científica. Hasta 
alcanzar dicho puesto permanente ha pasado por distintas etapas de movilidad: 
experiencia Erasmus en Alemania, contrato predoctoral en Francia, postdoc-
torado en Suiza y estabilidad laboral en Francia. Recibió una invitación para 
regresar a una universidad española tras vivir esta trayectoria, pero lo tiene 
descartado por las condiciones que tendría en España y la incertidumbre que 
le genera volver. Esta inseguridad de las condiciones de regreso para el caso de 
los científicos españoles en el Reino Unido es un lugar común, como nos han 
señalado Masanet et al. (2021). 

Yo sé que en Oviedo no hay dinero, en la ciencia en España no hay dinero y 
aunque sí que es verdad que hay muchos programas de retorno. Las condicio-
nes, te pagan tu sueldo, eso bastante bien, entrecomillas bien, pero luego no 
hay manera de financiar un laboratorio a un nivel mínimo y de una manera 
pseudopermanente. (Cod.21.EMIG.M.FR)
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El itinerario de Claudia guarda paralelismo con el de Mariona, pese a pro-
ceder del campo de las humanidades. También presenta una trayectoria mar-
cada por la movilidad para progresar en su capital cultural, formativo y laboral 
que ha transcurrido por Portugal, Italia y España, hasta emigrar en 2012 a 
Francia. Se marcha tras sentirse frustrada por las oposiciones y un panorama 
desalentador motivado por las políticas de austeridad y la reducción del gasto 
en investigación. En la actualidad goza también de un empleo público estable 
como profesora de español, tanto en educación secundaria como de apoyo en la 
universidad, y ha tenido a su primer hijo en Francia después de conocer a otro 
joven español emigrado en la capital gala. No descarta futuras movilidades, 
pero, como expresa claramente en la entrevista, su objetivo actual es la esta-
bilidad después de haber vivido la movilidad con gran intensidad, y presenta 
signos evidentes de arraigo tanto a nivel laboral como personal, hasta el punto 
de haber solicitado la nacionalidad francesa:

Ya con el tiempo quieres asentarte, o sea, no asentarme como ya quedarme 
aquí para toda la vida, pero sí, ya con el tiempo igual, cambiar de casa cada 
año y cambiar de vida cada año igual ya no lo veía tanto. Es que no lo puedo 
comparar, es verme donde me veo ahora, por ejemplo, en la universidad, con 
un trabajo, con un salario decente. No gano muchísimo, pero estoy contenta. 
No sé, en mi trabajo estoy bien, con mis compañeras me llevo muy bien. Y me 
lo planteo en España y me costaría ahora ponerme a pasar por el filtro de las 
oposiciones, por un lado, que tengo trauma después de lo que pasó en 2012. 
(Cod.9.EMIG.M.FR)

En general, las personas entrevistadas en el Reino Unido también destacan 
como un factor positivo la cultura laboral en este país (buenos salarios, for-
mación continua, trabajo en equipo, posibilidad de cambiar de empleo, etc.). 
Este es el caso de Andrea, de 30 años, emigrada al Reino Unido en 2016 pero 
con una experiencia Erasmus anterior en Francia. Actualmente trabaja como 
consultora financiera y vive en Londres con su pareja de origen italiano: 

El trabajador aquí tiene mucho poder. Hubo un momento malo durante 
la pandemia que no había trabajo y la gente estaba un poco más reticen-
te al cambio. Pero aquí tú sabes y tienes la tranquilidad de que, si tú hoy 
dejas un trabajo, sin querer igual, en 48 horas tienes otro. Tienes tus vaca-
ciones, te puedes coger vacaciones cuando quieras, tienes 28 días mínimo. 
(Cod.2.EMIG.M.RU) 

Uno de los sectores clave en la reciente emigración española ha sido el 
sector sanitario, especialmente enfermeras. La precariedad de estos nichos labo-
rales feminizados en España nos indica, en este sentido, cómo la variable género 
es un aspecto relevante en la composición de este perfil de emigrantes de vidas 
arraigadas. En general, entre las personas emigradas de dicho sector existe un 
gran consenso en afirmar el haber encontrado un puesto estable en el Reino 
Unido. Además, se les ha brindado la oportunidad de continuar su formación 
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en el lugar de destino (con costos cubiertos por la institución o la empresa 
contratante) y disfrutar de una mejor conciliación entre la vida personal y 
familiar. En el caso del Reino Unido, la satisfacción laboral les ha facilitado el 
desarrollo de su profesión y también les permite organizar su vida con mayor 
seguridad y con certezas para planificar su tiempo libre. Es el caso de Natalia, 
enfermera emigrada a Inglaterra en el año 2018, que tiene pareja española. 

Laboralmente, en comparación con España hay un abismo, porque aquí, desde 
el minuto uno, yo tenía un trabajo permanente, para toda la vida, como aquel 
que dice. A nivel de salario, te diría que es similar a España, la diferencia de 
libras euros, pero vamos, igual. Y laboralmente, tú tienes aquí una estabilidad, 
yo sé que tengo aquí mi trabajo y no tengo la incertidumbre que yo tenía en 
España. Yo aquí tengo una estabilidad. Básicamente, como la demanda de 
enfermeras es tan alta, podría decir que podría trabajar cuándo y cómo quiera. 
(Cod.6.EMIG.M.RU) 

Así pues, existe un consenso con respecto a que las opciones laborales en 
España deben mejorar de manera sustancial para poder plantearse la toma de 
decisión del retorno. Este es el caso de Rebeca, una mujer procedente de una 
pequeña localidad de la provincia de A Coruña y residente en Londres desde 
2010. En la actualidad trabaja en el campo de la banca en Londres y señala las 
malas condiciones de este sector en su comunidad de origen: 

Yo sé de gente que puede ascender, pero igual te tardan diez o quince años, 
incluso cuando voy de vacaciones y pues voy al banco de mi localidad, y pues 
muchas veces pregunto por si hubiera alguna, siempre alguna oportunidad, y 
así hablando con los empleados y te preguntan un poco las condiciones de aquí 
[Reino Unido], y ellos te comentan de allá y ya te dicen: «No vengas para aquí, 
que eso ni de coña lo vas a tener aquí». (Cod.1.EMIG.M.RU)

4.2.  Vidas arraigadas y ancladas de forma voluntaria por un proyecto familiar  
y un estilo de vida

En este grupo, más allá de la estabilidad profesional —clave también para la 
permanencia—, se divisan otros factores que han alentado al arraigo, como  
la formación de un proyecto familiar o los estilos de vida en los destinos. Tam-
bién en este caso la decisión se ha basado en la voluntariedad. 

 Este es el caso de Gerardo, de 28 años, licenciado en Periodismo, tomó la 
decisión de emigrar a Francia en 2016 tras una experiencia profesional insatis-
factoria en el País Vasco. En Francia, inicialmente se estableció en las cercanías 
de Burdeos, donde trabajó en la agricultura. Luego, desempeñó trabajos en la 
hostelería y como profesor particular de español en Burdeos. Más adelante, se 
trasladó a París después de completar una formación dual como librero, que 
fue financiada por el estado francés. En la capital gala, gradualmente logró 
emplearse como periodista en una agencia. Una vez más, en el contexto fran-
cés se pone de manifiesto el impacto positivo de las políticas públicas en la 
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facilitación del arraigo por la vía de la formación y el apoyo en la búsqueda de 
empleo. En la actualidad no se plantea regresar a España, le gusta vivir en una 
ciudad global como París. Pese a contar ya con una trayectoria, sigue conside-
rando enriquecedor vivir fuera:

¿Volver a España? ¿Por qué? Porque no lo sé. Porque hay algo muy, 
muy excitante de vivir en el exterior, que es decir que todos los días vas a 
aprender algo. Aquí es como más fácil, tienes que buscarlo menos. (Cod.10.
EMIG.H.FR)

Pese a que su trabajo en el momento de la entrevista no era del todo esta-
ble, tiene descartada la posibilidad de retornar a España, porque le gusta vivir 
en una ciudad cosmopolita como París, lugar donde puede seguir creciendo 
profesional y personalmente. Un indicador de su arraigo es que, cuando se 
aprobó la doble nacionalidad entre Francia y España en 2021, Gerardo optó 
por naturalizarse en Francia. En este sentido, una de las características de la 
migración líquida era su carácter temporal, lo que a menudo se traduce en  
la no inscripción en los registros de población consulares, lo que contribuye a 
su invisibilidad (Engbersen y Snel, 2013), pero, a raíz de la evidencia empírica 
recolectada, podemos ver cómo la emigración anclada en destino puede optar 
por hacer visible su presencia (estadística), por la vía del registro administra-
tivo o por el acceso a la nacionalidad del país de destino, como en el caso de 
Gerardo. 

El arraigo puede materializarse al poco tiempo de emigrar, si confluyen cir-
cunstancias que lo faciliten al mismo tiempo. Es el caso de Alejandra, jienense 
emigrada a París en 2016. Por iniciativa propia, decidió hacer sus estudios 
de Traducción e Interpretación en Madrid, por lo que desde los 18 años ha 
sabido gestionar la distancia familiar. De nuevo, una experiencia profesional 
frustrada en España significó el impulso final. Su proceso de adaptación fue 
fácil por varios motivos: conocía el idioma, había cursado años antes un Eras-
mus en Francia y contaba con el apoyo de una amiga ya residente en destino. 
La idea inicial era hacer un máster en París y adquirir experiencia profesional. 
Entremedias, encontró a su pareja francesa, por lo que, sin olvidar un posible 
retorno, de momento valora su vida en Francia: 

Mi estancia en Francia es una aventura increíble, me ha enseñado mil millones 
de cosas, tanto personalmente porque estás viviendo en otro país, como que es 
un descubrimiento detrás de otro. Cuando vives con personas, porque yo desde 
que vivo aquí, por segunda vez, he vivido con franceses. Descubrir costumbres, 
descubrir el idioma. Yo vengo de una carrera de idiomas, me encantan los 
idiomas. Descubrir un idioma poco a poco es una cosa que me apasiona. Y 
luego profesionalmente, ya ni te cuento. (Cod.13.EMIG.M.FR)

El arraigo no tiene por qué ser algo programado. Se consigue enlazando 
etapas hasta que llega un día en que, casi sin ser consciente, se alcanza la estabi-
lidad. Álvaro, ingeniero en telecomunicaciones, emigró a Francia en 2013 tras 
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decantarse por la investigación. Eligió este país por su simpatía con su activis-
mo, en el cual sigue participando actualmente. Su pareja, española, partió con 
él. Su trayectoria en Francia pasa por distintas etapas en diferentes ciudades: 
doctorado en Rennes, postdoctorado en Toulouse y experiencia profesional 
en París. En 2020 tienen a su primera hija en París, y es el momento de tomar 
decisiones. Una de ellas ha sido pedir la nacionalidad francesa, en primer lugar, 
para poder votar en todas las elecciones. La segunda, regresar a Toulouse y 
abandonar París después de tres años. Más que un anclaje indefinido, plantea 
su vida en Francia bajo el prisma de la transnacionalidad, a lo que ayuda la 
cercanía entre las dos ciudades: Barcelona y Toulouse. 

Yo me metí en un sector puntero tecnológicamente, en el que en Francia hay 
mucho más trabajo que en España y yo me llevo queriendo volver a Barcelona 
desde el año 3, desde que yo cumplí mi tesis. Si tú a Elsa le dices de quedarse 
aquí en Toulouse toda la vida, se podría quedar. A mí no, a mí me da un 
vértigo de decir: «No estoy en mi tierra». Ya he pasado a una línea en la que 
ni quiero volver ni quiero quedarme, ¿no? O sea, quiero vivir en los dos sitios, 
quiero volver, quiero vivir en Barcelona, pero no quiero dejar de vivir en Fran-
cia, y de absorber y de seguir enriqueciéndome y de tener las experiencias que 
tengo en Francia. (Cod.4.EMIG.H.FR)

Algo similar ocurre también con algunas de las personas entrevistadas en 
el Reino Unido: a la satisfacción laboral se une el interés por vivir en otro país 
y, particularmente, encontrar lazos afectivos. Es el caso de Ana, de 40 años, 
que decidió marcharse al Reino Unido en 2013, con pareja de origen inglés y 
con casa en propiedad en el campo. Su decisión voluntaria de permanecer en 
Inglaterra está mediada por una buena inserción laboral como compositora 
y profesora de universidad, con una gran afinidad con la cultura inglesa, y 
finalmente, con lazos afectivos fuertes con su pareja de origen inglés y con su 
familia. En su caso, el arraigo está también relacionado con la compra de un 
inmueble, y con el cambio residencial de vivir en una ciudad a hacerlo en el 
campo. La adquisición de vivienda en destino puede verse como un indicador 
de arraigo que ancla aún más al territorio de acogida: 

Me gusta mucho ir a Santander para ver a mi familia, pero no me veo viviendo 
en España, a mí siempre me ha gustado esto, o sea, antes de vivir aquí siempre 
decía «yo de mayor viviré en Inglaterra», ¿sabes? Siempre ha sido algo que 
siempre he querido hacer. No sé, también tiene sus cosas, mi pareja es inglés 
[…]. Yo es que aquí soy muy feliz, me gusta mucho vivir aquí. A ver, sí, tengo 
una buena posición, pero también he luchado mucho, he estudiado mucho, 
he trabajado a la vez, para aquí, para allá, pero es lo que me gusta. Yo es que 
desde que llegué aquí pues he sido muy feliz y he tenido muchas oportunida-
des. (Cod.10.EMIG.M.RU)

Finalmente, el anclaje a la sociedad de destino en ocasiones combina una 
carrera profesional, una pareja de un tercer país y, además, el tener descenden-



16 Papers 2024, 109(4) Belén Fernández-Suárez; Alberto Capote Lama; Iria Vázquez Silva

cia en el Reino Unido. Este es el caso de Anastasia, de 33 años de edad, que 
llegó a Londres en 2011, que trabaja en el sector de la organización de eventos 
y con pareja de origen marroquí, con el que tiene un niño de apenas dos años. 
Su sueño de regresar a España se frustró al no conseguir un empleo en origen, 
y poco a poco fue decidiendo permanecer más y más tiempo. Destaca que, 
aunque no descarta retornar, es consciente que no podría volver a su ciudad 
natal, porque allí no podría trabajar de nada similar a su carrera profesional en 
Londres. Su marido y su hijo cuentan con la nacionalidad británica, mientras 
que ella tiene un permiso de residencia permanente que le permite vivir seis 
meses fuera del país cada año, con lo que no considera necesario naturalizarse. 

Yo nunca me planteé estar más de seis meses en Londres. Mi objetivo era 
hablar inglés con fluidez. Entonces, mi objetivo siempre fue construir una 
carrera, ¿sabes? Una vez que dominas un poco el inglés, piensas, «vale, voy a 
seguir adelante». Entonces, claro, comienzas a pensar que tienes que quedarte. 
Estás en una relación, es decir, Ali y yo teníamos una relación sólida, pensá-
bamos que íbamos a seguir adelante, ¿no? Estábamos bien aquí, estábamos 
felices, así que seguimos. Y, en lo que respecta a tener un hijo, nunca pensé que 
decidiría quedarme aquí. Pero, ¿sabes qué? Después de tantos años, sientes que 
este es tu hogar. Sabíamos que queríamos tener hijos, y no queríamos esperar 
mucho. Así fue como pasó. Creo que nos vimos muy arraigados aquí, ¿no? 
Siempre pensando en que, obviamente, la tristeza es que nuestro hijo no crece 
con sus abuelos, tíos, pero bueno, eso probablemente habría sucedido incluso 
si nos hubiéramos mudado, porque habría sido muy difícil encontrar trabajo 
en Galicia. (Cod.13.EMIG.M.RU)

Estas personas, emigrantes españolas en el Reino Unido están ancladas a 
pesar de haber sufrido una crisis política como el Brexit y una crisis sanitaria 
como la pandemia de una forma muy concentrada en el tiempo. Consideran 
que el Brexit no les afecta en sus opciones de moverse y visitar a sus familias, 
aunque ahora la existencia de una frontera hace el viaje más complejo, aunque 
perciben cómo el Brexit y la pandemia hicieron que muchas personas de su 
grupo de amistades retornasen a España. En palabras de Anastasia, el «Brexit 
hizo que mucha gente volviese a sus países». Las personas ancladas volunta-
riamente también perciben cómo el Brexit ha propiciado problemas como 
cierta escasez de alimentos, la falta de trabajadores en el sector servicios y cierta 
sensación de deterioro de la economía. La mayoría de los residentes españoles 
tiene un permiso de residencia permanente que pudieron obtener al llevar 
cierto tiempo en destino, y los que llevan menos tiempo tienen un permiso de 
residencia temporal. 

4.3. Vidas arraigadas y ancladas involuntariamente
Por último, existe una tipología de emigrantes con un proyecto migratorio muy 
vinculado a unas necesidades económicas urgentes que motivan la emigración 
a Francia o al Reino Unido. El anclaje en el destino tiene un componente más 
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de involuntariedad motivado también por razones económicas, como, por 
ejemplo, la necesidad de enviar remesas a la familia de origen o dificultades 
para lograr una buena integración en el mercado de trabajo en España. Son 
casos menos numerosos, y nos encontramos particularmente con personas que 
han emigrado a una edad más madura y que en algunos casos han tenido que 
emprender un nuevo proyecto vital. De nuevo, los perfiles son heterogéneos, 
pero tienen en común una vida anclada en los destinos más motivada por 
razones económicas. 

Santiago encarna a uno de los perfiles más comunes de la crisis económica: 
la destrucción de empleo en personas maduras, de más de 40 años, en este caso 
además dentro de uno de los sectores más dañados, el de la construcción, y 
con mayor riesgo de caer en el paro de larga duración (Bentolila, 2018). San-
tiago, con una experiencia migratoria previa también ligada a otra crisis, la de 
la década de 1990, decidió emigrar de nuevo a Francia en los primeros años 
de la recesión de 2008, tras perder y endeudarse con su pequeña empresa de 
albañilería. Su esposa e hija se unieron más tarde. En su nueva etapa en París ha 
descartado volver a ser autónomo y trabaja como asalariado para una empresa 
parisina. Renuncia a volver a España antes de la jubilación y ha encontrado 
otro tipo de estabilidad laboral:

En España todo lo que tienes que hacer es para el poderoso, para los banqueros, 
para los robaperas y para todo eso te tienen bien cosechados. Y tú lo único que 
tienes que hacer es pagar, y pagar, y trabajar, y pagar. Ahora tranquilo, en la 
gloria. Lo que pasa que no tengo la vida que tengo en España. Aquí es trabajo, 
trabajo, trabajo y ganar dinero. Lo que pasa es que yo me voy cada tres meses 
a España, estoy una semana o semana y media, tranquilo me voy a mi restau-
rante, tranquilo me voy con mis amigos a comer, me voy con mi madre allá, 
hago mi vida, el estrés me baja solo. (Cod.26.EMIG.H.FR)

Angustias emigró también pasados los 40 años en 2012 y con el trasfondo 
de la crisis económica. Además, se cruzaba otro factor desencadenante para 
emigrar: una separación traumática tras más de veinte años de matrimonio. 
Sin estudios y después de haber trabajado desde los 16 años en distintos 
empleos, a menudo sin contrato, se encontraba en paro, con dos hijos ado-
lescentes a su cargo y sin apoyo familiar. No del todo convencida, a través 
de un paisano decide emigrar a Francia, para trabajar cuidando a un familiar 
residente en París. Los hijos emigraron, pero acabaron volviendo a España. 
En la actualidad Angustias sigue trabajando en París en el sector de los cui-
dados, y ha invertido en una casa en España, para cuando vuelva. Pero de 
momento se siente obligada a seguir trabajando fuera, para enviar remesas 
económicas a sus hijos y para pagar la hipoteca. El proyecto migratorio de 
Angustias es más clásico y menos líquido (Engbersen y Snel, 2013). Describe 
su situación como precaria, pero matiza que en Francia dicha precariedad es 
más llevadera que en España y que le ha permitido vivir nuevas experiencias. 
Además, señala las dificultades para insertarse de nuevo en el mercado laboral 
español a partir de cierta edad: 
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Si me planto yo ahora allí, con 53 años, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cuánto voy 
a ganar? Hace dos años compré un piso, yo me fui de la casa de mis suegros, 
invierto todo mi dinero allí y salgo con 41 años con dos hijos y dejo todo atrás. 
No tenía NADA. Pues ahora, mínimo, hasta que termine de pagar el piso y 
para eso faltan 3 años. He podido comprar un piso en el pueblo, 53 años y 
plantearme que en 5 años va a estar pagado. Que sí, que trabajo 7/7 días aquí, 
que lo más que puedo hacer es ir al cine una vez a la semana y como estás muy 
cansada ya no vas. He ido a un concierto de Madonna, he ido a un concierto 
de U2. En el pueblo no hubiese ido jamás, pero he dicho «he trabajado cuatro 
meses que no he salido a ninguna parte, 200 euros la entrada, pero me da 
igual, es por todos los sábados que no salgo, por todos los domingos que estoy 
trabajando», o sea, me he hecho pequeños caprichos para mantenerme un 
poco. (Cod.28.EMIG.M.FR)

Otro perfil paradigmático en esta tipología es el de Manuel. A diferencia 
de los dos anteriores, sí tiene estudios superiores. De profesión veterinario, 
quiere escapar de unas malas condiciones laborales en su comunidad de origen, 
Murcia. Tiene dos hijos de una anterior relación que ya están en la universidad. 
Manuel tiene problemas importantes para poder pagar los estudios universi-
tarios y otros gastos derivados de sus hijos. Esta situación de vulnerabilidad 
económica es la que motiva su emigración al Reino Unido, ya con 54 años, 
donde empieza a trabajar como veterinario en York. En este caso, el nuevo 
trabajo en Reino Unido no se concibe, en contraste con los perfiles anteriores, 
como una proyección de su carrera profesional, sino como una vía de mejora 
económica de la unidad familiar en origen: pago de los estudios, abono de 
facturas de atención sanitaria, sufragar el coste del coche, etc. Tener pareja 
en España no ha sido un obstáculo, porque ambos gozan de facilidad para ir 
intercambiando visitas con cierta frecuencia: 

La verdad es que vivo austeramente, porque no he venido a disfrutar de la 
vida, he venido a trabajar, pero bueno, si un día quiero comprarme unas 
zapatillas de deporte, pues me las compro, o unos Levi’s, y puedo pagar sin 
ningún problema el carnet de conducir de mi hijo, que se lo acaba de sacar, 
puedo pagar sin problema las pensiones puntualmente de mis hijos. Dentista, 
si tienen que ir al dentista. El coche que tengo en España, si se estropea, pues, 
arreglarlo, cambiarle los neumáticos, y sin preocupaciones de ver si viene una 
operación, o ver si el cliente que me debe tanto me va a pagar. Yo recibo a 
final de mes mi cantidad fija, algún extra me puedo sacar, pues si he trabajado 
algún sábado de más, o he echado alguna hora de más. Por primera vez en 
muchos años, no tengo que andar haciendo cábalas para poder pagarlo todo. 
(Cod.3.EMIG.H.RU)

5. Discusión y conclusiones

El objetivo de este artículo ha sido contribuir a trabajar una línea de investi-
gación todavía no muy fecunda en los estudios sobre las migraciones intraeu-
ropeas: el paso de una movilidad que ha sido definida como líquida hacia 
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proyectos migratorios más arraigados y anclados en destino. Para ello nos 
hemos preguntado por el caso de la reciente emigración española en dos de 
sus puntos de llegada. Más de una década después del crecimiento de los flujos 
hacia Europa, es el momento propicio para hacerse esta pregunta. Las entre-
vistas realizadas revelan que, en efecto, muchos proyectos migratorios que se 
plantearon en un principio como temporales o abiertos a la experimentación 
—sobre todo entre los más jóvenes— pasan a una inmovilidad en el sentido 
de permanencia o anclaje en los destinos, como ya se ha revelado en otros 
estudios recientes sobre migraciones intraeuropeas sur-norte (Franceschelli, 
2022). Distintos signos visibilizan dicho arraigo, como puede ser la compra de 
una vivienda (para los entrevistados en el Reino Unido), la movilidad interna 
de las grandes ciudades a urbes intermedias o pequeñas (para ambos casos), la 
adquisición de la doble nacionalidad (para los entrevistados en Francia) o el 
permiso de residencia permanente (en el Reino Unido). 

No obstante, la tipología propuesta revela puntos en común y dispa-
res en las trayectorias hacia el arraigo, donde el ciclo de vida desempeña un 
papel importante. El que muchos de los proyectos de los más jóvenes acaben 
madurando en un asentamiento anclado en los destinos se explica, en gran 
medida, por alcanzar una estabilidad laboral. El mayor conocimiento que se 
va adquiriendo de las oportunidades del mercado de trabajo en los destinos 
muestra a estos jóvenes que la estabilidad es alcanzable, mucho antes de lo que 
cabría esperar en España. Por ejemplo, en lo que respecta al caso francés hay 
que destacar las políticas públicas tanto de búsqueda de empleo como para la 
formación continua que facilitan el arraigo y la inserción. Esta permanencia 
laboral se traduce, además, en un alto grado de satisfacción y reconocimiento, 
como revelan especialmente las personas empleadas en el sector sanitario en 
ambos países. 

No obstante, y siguiendo con la tipología propuesta, no siempre el factor 
económico o laboral es el único determinante para construir el camino hacia 
el arraigo. Entran en juego otros condicionantes, como los estilos de vida en 
los destinos (vivir en una ciudad global como Londres o París) y, muy particu-
larmente, entablar lazos afectivos en los puntos de llegada que permitan crear 
un hogar. En efecto, muchas de las personas entrevistadas, particularmente las 
más formadas, cuentan con trayectorias marcadas por la movilidad geográfica, 
que en algunos casos ha transcurrido incluso en más de dos países. El alcanzar 
la estabilidad profesional, a la vez que geográfica, coincide con una fase en su 
ciclo vital de consolidar la vida en pareja y, en algunos casos, tener descendien-
tes en los destinos que pasa a ser de una importancia primordial para tomar la 
decisión de arraigarse (Herrero-Arias et al., 2020).

No obstante, una parte de los entrevistados más jóvenes se podrían ajustar 
a lo que se denomina «imprevisibilidad intencionada», es decir, mantener las 
puertas abiertas a la movilidad (Drinkwater et al., 2009). Además, dicha inmo-
vilidad, entendida como estabilidad en los destinos, no está reñida con otras 
formas de movilidad: principalmente, desarrollan un transnacionalismo con los 
orígenes, pero ya orientado a visitas familiares o vacacionales que refuerzan el 
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vínculo social y convierten en ritual el espacio afectivo de encuentro en destino 
(King y Christou, 2011). 

Capítulo aparte merecen las personas que han emigrado a una edad más 
tardía, más golpeados por la adversidad. Si su decisión de partir estaba más 
marcada por el factor económico, su arraigo en los destinos también lo está, por 
lo que cabe pensar que su decisión está más marcada por la involuntariedad. 
No obstante, para ellos también ha supuesto el inicio de una nueva etapa final, 
que les ha hecho además vivir nuevas experiencias. Proceso de adaptación al 
que ha ayudado no ver tan lejos un posible retorno: posiblemente vinculado 
a la jubilación. 
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