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RESUMEN 

Con el presente proyecto de investigación se pretende analizar el fenómeno demográfico 

de la emigración española, poniendo especial atención en el destino de estos hacia Europa 

y especialmente hacia el Reino Unido. Analizando la situación socioeconómica a través 

de un trabajo cualitativo y cuantitativo, con la importancia de la estructura social 

generadora de posibles ejes de desigualdad, predominante en el contexto, los factores 

económicos relacionados con las condiciones laborales, así como el sexo y los ingresos 

económicos con respecto al fenómeno que se analiza. Por otro lado, y siguiendo con la 

línea anterior, se pretende estudiar el concepto de la emigración española a nivel político 

e histórico, así como desde el contexto de las crisis económicas, específicamente con las 

posibles consecuencias en el auge de la emigración que trajo consigo la crisis financiera 

de 2008, o lo que es lo mismo, sin desvincular el fenómeno migratorio de su contexto 

histórico y social para una comprensión holística del objeto de estudio. 

 

ABSTRACT 

The present research project aims to analyze the demographic phenomenon of Spanish 

emigration, paying special attention to the destination to Europe and especially to the 

United Kingdom. Factors that influence decision-making, with the importance of the 

social structure that generates possible axes of inequality, predominant in the context, 

economic factors related to working conditions, as well as gender and economic income 

with respect to the phenomenon. On the other hand, and continuing with the previous 

line, it is intended to study the concept of Spanish emigration at a political and historical 

level, as well as from the context of economic crises, specifically with the possible 

consequences in the emigration boom that it brought with it. the financial crisis of 2008, 

or what is the same, without detaching the migratory phenomenon from its historical and 

social context for a holistic understanding of the object of study. 
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INTRODUCCION 

La relevancia de este estudio, deriva de la necesidad de entender el flujo migratorio de 

los españoles hacia el exterior, en especial hacia Europa y particularmente hacia el Reino 

Unido, en un periodo temporal que abarca desde el año 2008 hasta el 2019. ¿Cuáles son 

los motivos que llevan a los españoles a dejar el país y emigrar hacia otros? 

En primera instancia, podríamos decir que esta situación sería fruto de una crisis 

económica internacional que se originó en el año 2008, con especial dureza en nuestro 

país, cuya repercusión social ha sido significativa en la influencia de las políticas 

migratorias en la Unión Europea. 

En este sentido, espoleados por la crisis de la banca del 2008, los diversos gobiernos de 

la Unión Europea, comenzaron a llevar a cabo políticas de recortes en los servicios 

públicos y liberalizaciones del mercado laboral. La consecuencia más directa de estas 

políticas fueron el aumento de la tasa de desempleo y de la precariedad laboral en muchos 

países europeos, sobre todo en los periféricos. Lo que se ha traducido directamente en un 

flujo migratorio hacia el exterior en países como España, que paradójicamente siempre 

habían sido receptor de inmigración. Motivo por el cual, el análisis de las políticas 

públicas sería necesario en la medida en que podría ser un condicionante o factor 

determinante en la toma de decisión con respecto al fenómeno demográfico migratorio. 

De esta manera, podríamos afirmar que uno de los efectos más impactantes de la crisis 

económica mencionada con anterioridad, sobre la dinámica migratoria, ha sido el 

progresivo aumento de las salidas, tanto de los extranjeros con el consecuente descenso 

también de la inmigración, como de los mismos españoles hacia el exterior, o lo que es 

lo mismo: la emigración española, especialmente al Reino Unido como destino. 

Desde el punto de vista sociológico, económico y político, este trabajo es necesario en la 

medida en que los procesos demográficos, en este caso la emigración, genera cambios 

constantes en la configuración de la estructura social y podría determinar en última 

instancia el devenir social de una sociedad concreta. O como mínimo, un mejor 

entendimiento de los procesos sociales y sus dinámicas en la actualidad, para de esta 

manera gestionar mejor las desigualdades sociales y los fenómenos condicionantes de 

esta. 
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METODOLOGIA 

Metodología utilizada 

Para la aproximación al fenómeno en estudio y tratar de alcanzar los objetivos indicados 

se ha utilizado una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa). Además de fuentes 

primarias: definidas como aquellas originales, en la medida en que el investigador/a a través de 

cuestionarios, entrevistas, encuestas… Establece una recopilación de los datos, y de fuentes 

secundarias que constituirían la ampliación de las fuentes primarias, en este sentido, a través de 

la búsqueda y el análisis bibliográfico para la estructura de un marco teórico de referencia. 

Con respecto a las fuentes primarias, algunos de los datos sobre las causas de salida de 

España (razones y motivos específicos de la emigración) han sido obtenidos directamente 

de los protagonistas de una muestra elaborada a través una encuesta sobre la situación de 

los españoles en el extranjero realizada en el año 2019. O lo que es lo mismo, de parte de 

nuestro grupo de referencia, teniendo en cuenta que lo definimos como el conjunto de 

españoles, de nacimiento o nacionalidad adquirida, de un sexo o de otro, con diferentes 

niveles académicos, que han inmigrado en la última década. 

Los procedimientos seguidos para la realización de esta encuesta se resumen en la ficha 

técnica que aparece a continuación. 

 Universo: españoles mayores de edad residentes en Londres

 
 Tamaño de la muestra: 22 entrevistas válidas

 
 Método de muestreo: no probabilístico por el método de bola de nieve definido 

como la técnica de muestreo no probabilística en la que los individuos 

seleccionados para ser estudiados, reclutan a nuevos participantes entre sus 

conocidos.

 Recogida de información: encuestas on-line y entrevistas en persona.

  Contenido: en el cuestionario de la encuesta se incluyeron varias preguntas 

(abiertas y cerradas) destinadas específicamente a conocer las causas de la 

emigración y su posible vínculo con la variable laboral. Así como de las 

condiciones de los españoles emigrados en términos sociales, académicos, 

motivacionales y económicos en el Reino Unido, específicamente en Londres.
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Con respecto a las fuentes secundarias, se ha hecho un análisis a través de la revisión 

bibliográfica con múltiples obras de referencia en el tema de la emigración española para 

poder crear un marco teórico estructurado, entender los antecedentes de la cuestión y 

delimitar el objeto de estudio. Además, se han recolectado datos acerca de los flujos de 

emigración española publicados en el Instituto Nacional de Estadística Español (INE), así 

como en el EUROSTAT, con la misión de procesarlos (elaboración propia), así como de 

analizarlos para llegar a conclusiones necesarias para la aceptación o refutación de las 

hipótesis planteadas. A continuación, se detalla el cuestionario realizado a la muestra de 

españoles emigrantes en el Reino Unido. 

Cuestionario elaboración propia 

 
Nombre: 

Edad: Sexo: 

Estado civil: ¿Tienes Hijos? ¿Cuántos?: 

País de Origen: Zona (Específica): 

Idiomas hablados antes de llegar a Londres: 

¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Londres? 

¿Has tenido que emigrar a otros países, antes que a Londres? En caso afirmativo, 

¿Cuáles? 

Nivel de Cualificación (Formación Profesional/ Título Universitario…) 

-En caso de Título Universitario, especificar ¿Cuál?: 

¿Quién te orientó o ayudó a emigrar a UK? 

Puesto Actual de Trabajo: 

 

Puesto de Trabajo en tu País de Origen: 

Sueldo: -Entre 500-1000 

-Entre 1000-2000 

-Entre 2000-3000 

- + de 3000 
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¿Te sientes valorado en tu puesto de trabajo? ¿Por qué? 

¿Has evolucionado en el tiempo que llevas viviendo en Londres? 

¿Esperas que mejoren las condiciones actuales que estas viviendo? 

¿Te gustaría volver a tu País? ¿En cuánto tiempo? 

¿Sabes todos tus derechos en UK? 

 

Técnicas de investigación 

En primer lugar, en cuanto a las técnicas de investigación, se han utilizado dos 

principalmente: 

1. Documentales: que recopilan información acudiendo fuentes previas, como 

investigaciones ajenas, libros, información en soportes diversos, y emplea 

instrumentos definidos según dichas fuentes, añadiendo así conocimiento a lo ya 

existente sobre el tema de investigación. En este sentido, se ha hecho una revisión 

bibliográfica de obras y artículos fundamentales acerca del objeto de estudio. 

2. De campo: que propician la observación directa de estudio en su elemento o en 

un contexto dado, buscado extraer la mayor cantidad de información en el lugar 

mismo. En este sentido, como mencionábamos con anterioridad, se ha elaborado 

una encuesta con una batería de preguntas que se le ha realizado a los sujetos de 

nuestra muestra, para obtener una aproximación de lo que piensan, de lo que 

sienten y de lo que han vivido. 

Objetivos e Hipótesis del proyecto 

Una vez hemos delimitado nuestro problema de investigación, elaborada la selección 

bibliográfica de la misma para documentarnos al respecto, se establecen los objetivos e 

hipótesis del proyecto de investigación para determinar los aspectos concretos del 

fenómeno de la realidad social que queremos analizar, en este caso la emigración. 

Objetivos: 

1. Analizar la variable de género en el proceso de emigración. 

 
2. Analizar el concepto de estructura social con el posicionamiento de los sujetos en 

ella y su relación con el fenómeno migratorio. 
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3. Analizar las expectativas previas en el proceso de emigración. 

 
4. Identificar si el desempleo condiciona la toma de decisión 

 
5. Identificar si existe relación entre las crisis económicas y la emigración 

 

Hipótesis: 

 
1) El fenómeno migratorio está condicionado por el sexo del sujeto que desea 

emigrar. 

2) La emigración se produce debido a un posicionamiento desigual de los individuos 

en la estructura social de una sociedad. 

3) Las expectativas asociadas al país de destino condicionan la toma de decisión. 

 
4) El fenómeno migratorio está directamente relacionado con la situación laboral del 

sujeto. 

5) La crisis de 2008 es el desencadenante del auge de la emigración española en la 

última década. 
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MARCO TEORICO 

En cuanto a los antecedentes de nuestro objeto de investigación hay una amplia 

bibliografía que nos sirve para establecer el marco teórico del que debe partir cualquier 

investigador/a, sin embargo, para limitar nuestro objeto de estudio a los intereses del 

trabajo, se seleccionaran algunas obras fundamentales. 

En primer lugar, para definir las variables que inciden en el fenómeno migratorio español 

desde una dimensión política, histórica y de un marcado carácter sociológica, se ha 

acudido a la revisión bibliográfica de la obra de la doctora en Sociología y experta en 

evaluación de políticas y análisis de tendencias socioculturales por la Universidad Pablo 

de Olavide de Sevilla, Mencía González Ruíz líneas de investigación ha sido 

principalmente el de los movimientos migratorios. Especialmente atención le prestaremos 

a su obra Migraciones y Teoría Social 

Donde se hace una revisión de los planteamientos relacionados con los procesos 

migratorios desde una perspectiva multidisciplinar, aunque con un carácter sociológico 

muy marcado. 

Es sumamente interesante para operacionalizar el concepto que nos ocupa, como la autora 

desarrollo el concepto de las migraciones como un fenómeno que se ha producido a lo 

largo de la historia del ser humano, que tiene implicaciones en el ámbito económico, 

político e ideológicos de los agentes sociales, convirtiendo a las migraciones en un tema 

central de las ciencias sociales, en especial en la Sociología. 

En segundo lugar, y muy en la línea de la operacionalización de la variable de la 

emigración así como su implicación con la otra variable del sexo, tendríamos al Doctor 

en Geografía por la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Romero Valiente, cuyas líneas 

de investigación han sido el estudio de las migraciones desde una perspectiva geográfica: 

demografía de las migraciones, áreas de origen y destino (y sus interrelaciones), 

implicaciones socioterritoriales y en materia de género y desarrollo, con especial atención 

a las que se desarrollan en España y Latinoamérica. 

En este sentido, nos centraremos para el análisis que nos concierne en su obra Causas de 

la emigración española actual: la “movilidad exterior” y la incidencia de la crisis 

económica en cuyo desarrollo encontramos un marco teórico interesante desde el punto 

de vista de la demografía para operacionalizar la variable de la emigración. 
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El autor con esta obra, establece un carácter multi-causal del fenómeno migratorio, 

analizando los factores y las motivaciones de diversa índole (económicos, sociales, 

psicológicos) así como los niveles donde se desarrollan dicho imaginario o expectativas 

(macroestructural y micro social). 

En último lugar, observaremos la memoria gráfica elaborada por la Dirección General de 

la Ciudadanía Española en el Exterior, al ministerio de Trabajo e Inmigración, llamada 

Memoria Gráfica de la Emigración Española. 

En la obra, a través de un viaje historiográfico, se desarrolla la historia de los emigrantes 

españoles, así como su vínculo con la variable laboral y los motivos y condicionantes que 

operan a la hora de tomar la decisión. 

A partir de la actualidad de la vigencia de la emigración en España, esta obra pretende 

contribuir a dar a conocer de manera gráfica y teórica, la realidad de la emigración 

española a lo largo de los procesos históricos y en diferentes épocas que ha experimentado 

España como nación. 

La estructura social y su relación con el fenómeno migratorio 

Para operacionalizar la variable de la emigración, es necesaria enmarcarlo dentro de un 

contexto socio-cultural, es decir, dentro de una estructura social determinada y 

determinante para el fenómeno objeto de estudio. En este sentido, los condicionantes 

macros (la estructura en su conjunto) determinarían las decisiones individuales de los 

sujetos dentro de un entramado social. Es decir, como se condicionen la estructura de un 

estado, por ejemplo, en términos económicos o de desigualdades sociales, determinaría 

en primera y última instancia las decisiones individuales acerca de la movilidad hacia el 

exterior, o lo que es lo mismo, la estructura social condicionaría al fenómeno migratorio. 

De ahí, la importancia del análisis del concepto para entender mejor la emigración de los 

españoles hacia el exterior. 

El concepto de estructura social es uno de los conceptos más abstractos en el campo de 

las ciencias sociales y especialmente en el de la sociología. Podríamos definir este 

concepto como a una realidad compuesta por miembros o elementos relacionados entre 

sí como un todo articulado y unitario (Villalba; 2001). En este sentido teórico, la 

importancia de la estructura social radicaría no tanto en los sujetos o los componentes de 

ese todo a nivel individual, sino en las relaciones que se configuran entre estos, de tal 
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manera que la realidad social seria la configuración de las relaciones institucionalizadas 

que mantendrían los sujetos. O lo que es lo mismo, el modo en que las partes de un sistema 

social (individuos, organizaciones y grupos se relacionan entre sí para formar un todo 

(Villalba; 2001). 

La estructura social, y los modos teóricos bajo el que se estudia, tiene una trascendencia 

fundamental en las ciencias sociales, puesto que las maneras de relacionarse los 

individuos, la fisionomía de esa estructura social, es la esencia de las sociedades y a partir 

de ese análisis y conocimiento, se pueden entender los patrones jerárquicos, las 

desigualdades sociales, las necesidades de los individuos como sociedad, los problemas 

derivados de las practicas sociales, o en última instancia algunos fenómenos sociales 

como los patrones migratorios de una sociedad. 

Debido a la trascendencia del concepto, son varias las corrientes, a veces antagónicas 

entre sí, a la hora de estudiarlo y entenderlo. En términos generales, y a modo de resumen, 

podríamos entender dos grandes enfoques a la hora de analizar el concepto de estructura 

social. 

En primer lugar, nos encontraríamos la escuela del marxismo clásico, que sostiene que la 

lucha de clases por los medios de producción configuraría el motor de la historia, 

impulsada este mediante revoluciones. Es decir, la estructura social se configura en 

términos de clases sociales y de ejes de desigualdad de una clase con respecto a otra, con 

un marcado componente economicista y del conflicto en lo que a la estructura social se 

refiere (Pastor; 1983). 

Ese economicismo mecánico a través del materialismo histórico señalado por Marx, ha 

sido criticado por algunos autores puesto que se entiende que, al basar toda su teoría en 

los roles dentro del proceso productivo, deja de lado todos los demás procesos y 

actividades sociales, de tal manera que los conceptos como el nivel de ingreso, el prestigio 

y el poder podrían ser en momentos determinados más importantes que sus propiedades. 

Además, el estudio de la estructura social en la época industrial de Marx, quizás no sería 

del todo extrapolable a las sociedades postindustriales, globalizadas y de redes que 

tenemos en la actualidad, puesto que hay muchas más variables y complejidades a 

estudiar que las de antaño. El marxismo al entenderse como una teoría universalista y 

cíclica en términos históricos, resulta criticable en la medida en que la historia evoluciona, 
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sufre mutaciones, las sociedades y sus estructuras se desarrollan, y las medidas de análisis 

de una etapa histórica, no necesariamente sirven para otra. 

En segundo lugar, tendríamos la corriente funcionalista con un marcado carácter 

positivista, de alguna manera, para contrarrestar los problemas subrayados con 

anterioridad con respecto al marxismo, el funcionalismo define múltiples criterios 

económicos y sociales como el nivel de ingresos, la ocupación, hábitos de consumo, 

definiéndose la estructura social como una matriz que exhibe la distribución de la 

población por capas y en la cual se representa el cambio social como una distribución de 

las poblaciones relativas a esas células a lo largo del tiempo (Pastor; 1983). 

El funcionalismo, de alguna manera, supone que los elementos de una estructura social 

son interdependientes entre sí, es decir, trabajan como un todo para que se produzca un 

desarrollo de la estabilidad y de esta manera satisfacer las necesidades de los individuos 

en ella. De ahí, la comparativa entre el pensamiento de esta escuela y la sociedad como 

un ser orgánico, con vida propia. 

Podemos decir entonces que existen dos grandes enfoques a la hora de analizar la 

estructura social. Por un lado, la marxista que lo entiende en términos de lucha de clases, 

o de conflicto social, la estructura social se determinaría por esos antagonismos entre 

clases, donde el componente economicista es el fundamental. Por otro lado, estaría la 

corriente funcionalista, que entendería la estructura social como un organismo vivo, 

donde la suma de todas las partes generaría un todo funcional, la estructura social, para 

generar un orden y una estabilidad social, separándose de esta manera del marxismo, 

además de que iría más allá del componente meramente económico, para analizar el 

cultural, el social, el político… 

En última instancia, como se configure la estructura social, cual sea la escuela 

predominante a la hora de definirla en un contexto histórico, condicionara los patrones de 

conducta de sus individuos. El proceso migratorio de las personas, no es un hecho aislado 

meramente racional, como estén configuradas las instituciones y el papel que jueguen 

estos dentro del entramado social, determinará en amplia medida la toma de decisión. 
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La importancia de los factores económicos en el proceso migratorio 

Cuando hablamos de procesos migratorios, como hemos subrayado con anterioridad, no 

podemos excluirlo como un hecho aislado o fruto de la toma de decisiones individuales. 

Si antes lo vinculábamos con la estructura social donde se genere se hace imprescindible 

vincular este fenómeno con la esfera económica de la estructura social. 

Al hablar de factores económicos es recomendable establecer una serie de limitaciones 

conceptuales para entender mejor el concepto en cuestión, debido a la naturaleza profunda 

de la variable económica. 

La estructura social, como decíamos con anterioridad, es un entramado complejo, en la 

que juegan otros factores además de los económicos, sin embargo, estos han tenido y 

tienen una importancia fundamental en su configuración, sobre todo en lo relacionado 

con los ejes de desigualdad, o lo que es lo mismo, con la distribución de las oportunidades 

de vida de los individuos. Si hablamos del proceso de migración, tenemos que entender 

que estos se producen en un gran porcentaje debido a la distribución desigual de las 

oportunidades de vida en una estructura económica-social en un momento determinado. 

En este sentido, algunos de estos factores económicos más influyentes a la hora de medir 

la riqueza de un país, así como la desigualdad del mismo serían la tasa de paro, el PIB y 

el índice de pobreza analizando el caso de España fundamentalmente. 

 

 
CONCEPTOS 

 
DEFINICIÓN 

 
Tasa de Paro 

Cociente entre el número de parados y el de activos 

(INE; 2021) 

 
PIB 

Producto Interior Bruto, es igual a la suma de los empleos 

finales de bienes y servicios de las unidades 

institucionales residentes (gasto en consumo final y 

formación bruta de capital), más las exportaciones menos 

las importaciones de bienes y servicios (INE; 2021) 

 

Tasa de Riesgo de 

Pobreza 

Es el porcentaje de personas que viven en hogares cuya 

renta total equivalente está   por debajo   del umbral 

de pobreza1 (INE; 2021) 

 
 

1 El umbral de pobreza para el conjunto nacional en un año determinado se calcula como el 60% de la 

mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (o renta equivalente) de todos los hogares a nivel 
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La importancia de los factores económicos en la estructura social es evidente puesto que 

las variables económicas determinan el posicionamiento de los individuos en la estructura 

social, ese posicionamiento se generaría en términos jerárquicos y desiguales. Hablar de 

factores económicos y de estructura social se traduciría entonces en hablar de posiciones 

desiguales en ese entramado social y las consecuencias en términos de bienestar social de 

ese posicionamiento para los individuos y grupos. El proceso migratorio, no puede ser 

excluyente de esta realidad, no podemos entender la migración como un proceso 

individualizado exclusivamente, los individuos deciden en términos de ganancias y costes 

el hecho de emigrar, sin embargo, en ese proceso de decisión los índices económicos y 

de desigualdad son de una importancia trascendental, de ahí la importancia de la 

configuración de la estructura social y sus componentes económicos en un periodo 

histórico determinado. El posicionamiento que tengan en esa distribución de la igualdad, 

o de la desigualdad, es una variable fundamental a la hora de tomar la decisión de emigrar. 

No es lo mismo, una nación cuya tasa de desigualdad sea baja, y las oportunidades de 

crecimiento laboral, y por tanto de bienestar social en un sistema capitalista, sean altas, 

que una nación donde la desigualdad sea elevada y la tasa de paro alta. Es razonable 

pensar, que los ciudadanos de la segunda nación decidan movilizarse en mayor medida 

para aumentar sus posibilidades de bienestar, o lo que es lo mismo, tomen decisiones 

racionales influenciados fuertemente por procesos externos a ellos. 

En este sentido, al hablar de economía tenemos que hablar necesariamente del mercado, 

que, visto desde una perspectiva social, es mucho más que un ámbito de oferta/demanda, 

puesto que es un mecanismo de distribución de resultados dentro de una estructura y que 

beneficia o perjudica a los individuos en función de su posición de poder (Cimadamore y 

Lizárraga; 2008). 

Por otro lado, estas distribuciones del poder no tienen por qué ser inamovibles, los estados 

como estructuras políticas, tienen la capacidad de condicionar esos resultados, tienen el 

potencial de regular y configurar el marco en el que compiten esas fuerzas del mercado 

(Cimadamore y Lizárraga; 2008), a través de, por ejemplo, las políticas sociales de 

carácter público. Es decir, un estado con multitud de políticas sociales destinadas a 

equilibrar esos ejes desiguales generados por el funcionamiento de la estructura de 

mercado, beneficiarán a esos individuos que se encuentren en posiciones inferiores dentro 

 
nacional. Al tratarse de una medida relativa, su valor depende de cómo se distribuya la renta entre la 

población. 
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de una estructura social. Si un país decidiese llevar a cabo políticas sociales destinadas a 

generar empleo de calidad en tiempos de crisis económicas, podría influenciar de gran 

manera que los ciudadanos decidiesen emigrar menos. 

Por otro lado, no se debería confundir el desarrollo económico de un estado con el 

desarrollo humano, ya que una mayor renta per cápita o un mayor PIB no se traduce 

necesariamente en un mayor bienestar social, ya que puede haber una importante 

desigualdad en la distribución de la renta por muy alta que sea esta. Es decir, no serviría 

de nada unos niveles altos de renta de un país si esas se concentran en un sector 

poblacional reducido, mientras otros viven en situaciones de pobreza sin tener las mismas 

oportunidades de vida. Si bien el desarrollo económico es importante para la 

configuración de la estructura social, un alto índice de esta no se traduce necesariamente 

en condiciones de igualdad para todos los individuos, las políticas sociales en ese 

entramado serán claves para paliar las desigualdades en la estructura social. Un ejemplo 

de esto, sería el caso de España según la lista del FMI (Fondo Monetario Internacional) 

en la que se refleja el ranking del PIB mundial por países, España estaría en la posición 

32 de un total de 180 países, sin embargo, la tasa del riesgo de pobreza en España es del 

20,7% una cifra bastante elevada para el nivel de riqueza que refleja el PIB. Lo que se 

traduce en que no hay una buena distribución de la riqueza, o lo que es lo mismo, no 

existe una igualdad de oportunidades real (FMI; 2021). Estos datos podríamos conectarlos 

directamente con el aumento del fenómeno migratorio en los ciudadanos españoles. 

Mientras el PIB del país crece, al haberse llevado a cabo políticas de recortes a partir de 

la crisis económica del 2008, lo contrario a la inversión en políticas públicas, las 

desigualdades entre los ciudadanos aumentan, independientemente de que crezca la 

riqueza del país en términos del Producto Interior Bruto (PIB), motivo por el cual, los 

individuos toman decisiones racionales, como por ejemplo emigrar, a otros países donde 

esos ejes de desigualdad, esas condiciones laborales, y ese desarrollo de las políticas 

públicas, son mayores. 
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Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) 

 

 

 
Por otro lado, la tasa de paro para el primer trimestre del año 2021 en España, se sitúa en 

un 16%, desglosándose en un 14,07% para los hombres y de un 18,13% para las mujeres. 

Es evidente que los niveles altos de la tasa de paro para una nación se traducen en un 

posible aumento de la pobreza y de la desigualdad social de un país, lo que se traduce a 

su vez en la necesidad de salir al exterior para buscar mejores oportunidades de desarrollo 

laboral, social y en términos de bienestar. En este sentido, además las mujeres serían más 

vulnerables a la pobreza y a la exclusión social en la medida en que tienen una tasa 4 

puntos por encima que la de los hombres. Una posible consecuencia de este fenómeno 

económico para la estructura social, sería la feminización de ciertos trabajos poco 

cualificados, como por ejemplo la limpieza, fruto de una mayor exclusión social de un 

sexo con respecto a otro y, por lo tanto, de la necesidad de ciertas políticas públicas para 

evitar las desigualdades de oportunidades de un sexo con respecto al otro, lo que se 

conoce como discriminación positiva. 
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Reino Unido como país receptor de españoles 

En lo concerniente a los países de destino, el Reino Unido se presenta como uno de los 

tres países que prefieren los españoles a la hora de movilizarse en los últimos diez años 

(junto a Alemania y Francia). Algunos de los motivos que a priori se entenderían como 

fundamentales a la hora de elegir dicho país para emigrar, podrían ser el salario medio 

anual de los británicos que es de 46.990€ en contraposición con el español que sería de 

26.934€, así como la diferencia en la tasa de desempleo de una nación a otra, siendo la 

del Reino Unido de un 5,1% para el año 2020 en comparación con la española que oscila 

en torno al 16,1% para el mismo año (Eurostat; 2021). 

 

 

 

 
Gráfico 1. Tasa de emigración de españoles con destino al Reino Unido. Serie 2008- 
2019. % 

50 

 
45 43.058244022.8549304126.144800303 

40 
 

35 

28.8172 
29.99958031 

32.48577957 
29.32830638 

30 
27.014532574.783518991 

25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
5 

5499 27.98518582 28.33121461 
26.01481684 

 

0 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del INE 

En el año 2008 emigraron 14.929 españoles hacia Europa, de los cuales 4.033 decidieron 

ir hacia el Reino Unido, lo que supuso una cifra del 27% del porcentaje total de españoles 

emigrados a Europa. Esta cifra, que ya era significativa para el año 2008, ha aumentado 

considerablemente para el año 2019 donde 17.919 españoles, de un total de 42.214 que 

se fueron a Europa, decidieron movilizarse hacia el Reino Unido, un 43% del total de la 
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población inmigrante española que reside en Europa. Lo que supone casi la mitad del 

flujo migratorio de la población española hacia Europa, motivo por el cual es de especial 

importancia para el análisis del fenómeno centrarse en el Reino Unido como país receptor, 

en la medida en que los ciudadanos españoles lo prefieren como destino final luego del 

análisis racional del país de destino al que emigrar. 

Como consecuencia de dicho aumento en la tasa de emigración, se ha producido en 

España en la última década, un saldo migratorio negativo, o lo que es lo mismo la 

población ha disminuido debido a que existen más emigrantes que inmigrantes, 

definiendo el concepto de saldo migratorio como el balance existente entre las tasas de 

inmigración y las de emigración para un determinado lugar en un determinado periodo de 

tiempo (INE; 2021). 

 

 
Gráfico 2. Flujo de emigración con destino a Europa y Reino Unido en miles. 2008-2019 
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Fuente: elaboración propia, datos extraídos del INE. 
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Gráfico 3. Emigración española con destino al Reino Unido en miles. 2008-2019. 
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del INE. 

 

 

Crisis de 2008 y su repercusión en la emigración española 

La llegada de la democracia y la entrada de España en la Comunidad Económica Europea 

(Unión Europea), significó un cambio de gran magnitud en el panorama económico y 

social y frenó la emigración española sustancialmente, quedando reducida a perfiles 

laborales y sociales muy concretos: trabajador de multinacionales, investigador, religioso 

y quien buscaba nuevas oportunidades empresariales, personales o nuevas vivencias. 

Incluso significó saldos positivos de retorno frente a los de salida (Romero-Valiente; 

2018). 

Este modelo, generó a principios del siglo XXI un boom económico, mutando 

considerablemente la tendencia española a la emigración, pasando de ser un país emisor 

a un país receptor. La situación de bonanza comportó un crecimiento de la inmigración, 

con tasas superiores a muchos países del entorno tradicionalmente receptores de 

inmigración. 

Sin embargo, la crisis del año 2008 demostró que, aunque el modelo productivo español 

responde a un crecimiento rápido, es de gran inconsistencia. En lugar de desplegar un 

sistema productivo similar al de los países del entorno, con unas políticas del bienestar 

más reforzadas, se optó por un sistema basado en la construcción. Cuando llegó la crisis 

18934 

17455 

13364 

11824 

9806 

7148 
7620 

6574 

4890 
4033 4148 



20 

 

 

explotó la denominada burbuja inmobiliaria. Así se produjo un alargamiento de la crisis, 

con un alto desempleo, falta de capacidad empresarial, precariedad social y un sinfín de 

aspectos que marcaron y continúan haciéndolo el contexto socio-económico español. 

Ante la falta de oportunidades, los españoles buscan otros espacios de oportunidades 

laborales fuera de sus fronteras, de ahí el crecimiento significativo del proceso de 

emigración de los españoles (Romero-Valiente; 2018). 

En este sentido, las tasas de paro de nuestro país fueron elevándose a partir de la crisis, 

teniendo una tasa en el año 2008 del 11,25% para llegar al 26,09% en el año 2013, lo que 

directamente se relaciona con el aumento de la emigración española hacia el Reino Unido 

para el mismo periodo temporal. Lo que hace que entendamos que las condiciones 

económicas y laborales, tal y como está estructurada la dinámica económica de un sistema 

social, condiciona en primera instancia el acto de emigrar. 

 

 

 

Gráfico 4. Tasa de paro en españoles (%). 2008-2018 
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Gráfico 5. Emigración española con destino al Reino Unido en miles. 2008-2019 
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Fuente: Elaboración propia, datos extraídos del INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Población de españoles en el extranjero en millares 2009-2019 
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En lo referente al sexo, observamos que si analizamos los datos de los españoles viviendo 

en el Reino Unido para el periodo temporal del año 2009-2019, son más las mujeres las 

residentes que los hombres, para todos los años del periodo analizado, habiendo 
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aumentado esa diferencia desde el primer año del periodo: 2009 diferencia de mujeres y 

hombres en 5580 emigrados en miles, hasta el último año estudiado: 2019 diferencia de 

mujeres y hombres en 7.202 emigrados. 

Sin embargo, aunque es verdad que existen más mujeres que hombres residiendo en el 

Reino Unido, la diferencia en términos porcentuales o absolutos no es significativa 

estadísticamente hablando. Además, al no hablar del flujo de emigrantes en el periodo 

temporal, sino de la población española residente en dicho país, no tendría que estar 

vinculado al auge de la emigración a raíz de la crisis económica del año 2008, sino de 

periodos de auge anterior derivados de otros condicionantes económicos y sociales. 

 

 
Gráfico 7. Españoles viviendo en Reino Unido por sexo, en millares. 2009-2019. 
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EXPLOTACION Y ANALISIS DE DATOS DEL CUESTIONARIO 

Un aspecto fundamental del trabajo, es el análisis de los datos que se concluye de la 

elaboración del cuestionario realizado a la muestra de españoles residentes en el Reino 

Unido. En este sentido, para un mayor entendimiento del objeto de estudio, se han 

explotado los datos recogidos, creando diversos recursos como gráficos y tablas con el 

fin de analizar mejor las siguientes variables en relación al proceso migratorio de los 

españoles en el Reino Unido: 
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Determinación por Sexo 

En primer lugar, en cuanto a la variable sexo, podemos observar que la mayoría de 

nuestros encuestados son hombres (15 encuestados), lo que quiere decir que en términos 

porcentuales nuestra muestra sería de un 68,4% hombres con respecto a un 31,6% mujeres 

(7 encuestadas), como observamos a través del gráfico de sectores que se ilustra a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 
Hombres 
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En términos de análisis, no significa nada la existencia de un porcentaje mayor de un sexo 

con respecto al otro, sobre todo debido fundamentalmente a la metodología de 

elaboración del muestreo utilizada, que como mencionamos con anterioridad, es la de 

bola de nieve, técnica no probabilística en la que un grupo de individuos de la muestra 

recluta a otros participantes entre sus conocidos, generándose de esa manera la muestra. 

Sin embargo, se podrían desarrollar conclusiones al respecto enmarcándolo en un 

contexto social más amplio para la variable género. Las mujeres se han ido incorporando 

a la corriente migratoria en las últimas décadas, alcanzando una proporción similar al de 

los varones. 
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No obstante, la procedencia de origen marca significativamente la feminización o no del 

flujo migratorio, además de que las estadísticas por sexo en cuanto a composición son 

cambiantes a lo largo de la historia, entre otros motivos, por la configuración de la 

variable género en su construcción, es decir, dependiendo de cómo se construya el ser 

mujer o el ser hombre en determinado contexto, las estadísticas de fluyo migratorio 

asociado al género cambiaran en cuanto a su composición. 

Por otro lado, con respecto a la variable del sexo, es interesante destacar, aparte del 

aumento numérico de la migración femenina en las últimas décadas, es que se ha 

complejizado su concepto e imagen y se ha ampliado el abanico de razones y objetivos 

de sus desplazamientos, en un principio más económicos y familiares, como la 

reagrupación, y en la actualidad no solo los primeros sino también los personales 

asociados a una búsqueda de mayor autonomía y libertad (Pérez; 2008). 

En cualquier caso, como en toda esfera social, el proceso de migración refleja las 

construcciones de genero de cada cultura, con sus profundos estereotipos masculinos y 

femeninos manifestados en numerosos aspectos de subordinación de la mujer, y 

especialmente, es las esferas laborales y familiares. 

 

 
Desigualdad Socioeconómica 

Por otro lado, es necesario desarrollar la variable de la desigualdad socioeconómica en la 

medida en que es el motor del proceso de emigración de los españoles y que está 

directamente relacionada con el resto de variables extraídas de nuestro cuestionario, 

puesto que hablar de las demás variables es hablar en primera y última instancia de 

desigualdades sociales. En este sentido, si es evidente que la estructura social y sus 

componentes económicos determinan algunos procesos como la emigración, como se 

mencionaba anteriormente, es también evidente que es fruto de que se generen ciertas 

desigualdades socioeconómicas entre los individuos. 

De las distintas dimensiones que determinan el bienestar de una sociedad, el grado de 

equidad con el que se reparten sus recursos es, sin duda, una de las más relevantes (Cañón; 

2013). Así, los niveles altos de crecimiento económico solo se traducen en mejoras de 

bienestar si están acompañados de reducciones en las diferencias de renta entre los 

hogares en términos comparativos. La consideración aislada del crecimiento de renta 
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media, sin considerar la igualdad en su distribución, solo refleja mejoras en la eficiencia 

(Cañón; 2013). Las desigualdades socioeconómicas se definirían entonces en términos 

comparativos en los que los niveles de renta no se encuentran bien distribuidos y afecta 

directamente al rol y el estatus de los individuos y grupos dentro de una estructura social, 

así como al bienestar social de los mismos. Un individuo que goce de bienestar social en 

una determinada estructura fruto de mayores oportunidades, por ejemplo, por la renta, 

estará menos condicionado a emigrar fuera de ese país, que otro individuo que tenga 

menor bienestar social y qué en términos racionales analice que quizás en otro estado 

tenga mayores oportunidades de bienestar social debido a una mayor distribución de las 

oportunidades de crecimiento. 

Las razones del aumento de la desigualdad son variadas dependiendo del contexto que se 

analice, sin embargo, variables como las transformaciones del mercado o la estructura 

salarial son importantes a la hora de analizarlo. 

Por otro lado, hablar de altos índices de desigualdad socioeconómica es hablar de 

exclusión social. Entendiendo esta como un concepto multidimensional, que implicaría 

la falta o negación de recursos, derechos, bienes, servicios, así como la incapacidad de 

poder participar en las relaciones y actividades normales, disponibles para la mayoría de 

las personas en una sociedad (en los ámbitos: económicos, culturales, sociales y 

políticos…). Es decir, afecta a la calidad de vida de los individuos y a la cohesión social 

en su conjunto, o lo que es lo mismo la exclusión social como fenómeno afecta 

directamente a la morfología de la estructura social (Levitas; 2007). 

Contextualizándolo con nuestro cuestionario, la desigualdad socioeconómica ha sido el 

motor fundamental por el cual los españoles encuestados han decidido emigrar al Reino 

Unido, entre los motivos que les han empujado a ese proceso migratorio está en un lugar 

protagonista el hecho de no tener unas buenas condiciones laborales y sociales, derivadas 

de la especial dureza de la crisis económica financiera del año 2008 en nuestro país, una 

buena remuneración en España, que en términos comparativos con el Reino Unido influye 

en la decisión de empezar una nueva vida en este país. Es decir, si no existiesen unas 

desigualdades socioeconómicas tan asentadas, fruto de una mal distribución de los 

recursos, los españoles no decidirían en términos racionales emigrar a otro país que 

consideran mejor, puesto que cualquier proceso migratorio implica unos costes 

emocionales. 
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Por otro lado, nos encontraríamos con la variable nivel de estudio y su incidencia a la 

hora de emigrar. 

Los datos extraídos a través del cuestionario realizado muestran que un 52,7% de los 

españoles emigrados al Reino Unido, tienen estudios secundarios, un 26,3% estudios con 

grados o diplomaturas universitarias y 21,1% tiene estudios primarios. 
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Podríamos decir, que en suma los españoles que tienen estudios obligatorios 

corresponden a un 74% de los encuestados, o lo que es lo mismo, más de 7 de 10 

encuestados, tienen estudios básicos, en contraste con el 26,3%, que supondría 3 de cada 

10 encuestados de nuestra muestra. 
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Se podría entender con esto, que los españoles asentados en el Reino Unido desarrollan 

trabajos poco cualificados puesto que 

exigen un bajo nivel educativo por lo 

general. 

Trabajos que 
Necesita 
Cualificación 

Trabajos que 
NO Necesitan 
cualificación 

Sin embargo, en un país cuyo sueldo 

medio anual es de 46.990€ en 

contraposición con el español que sería de 

26.934€ anuales, y cuya tasa de paro para 

2020 es del 5,1% en comparación con la 

española que oscila en torno al 16,1% para 

el mismo año, aunque realicen trabajos 

poco cualificados en el Reino Unido, las condiciones en cuanto ingresos económicos sería 

mejor que las condiciones en los trabajos poco cualificados en España, lo que podía ser 

en términos racionales de maximizar beneficios, una buena decisión el emigrar a un país 

como el Reino Unido. 

De hecho, el 89,5% de los encuestados realizan en el Reino Unido trabajos que no 

necesitan de cualificación, es decir, estudios superiores, en contraposición del 10,5% que 

si lo necesitan. Esta distribución, también podría ser debido a que una mayor titulación, 

como podría ser un grado universitario, se vincula a un posicionamiento laboral, y por 

ende en la estructura social, mejor que aquellos individuos que no tienen estudios 

superiores, es decir, emigrarían más los individuos con bajo nivel educativo porque se 

posicionan peor en la estructura social en su país de origen, en este caso, España. 

 

 
Edad y Estado Civil 

Por otro lado, en cuanto a la variable edad se refiere, en términos porcentuales el 59% de 

nuestra muestra tiene entre 20-30 años de edad, el 18% entre 30-40 años de edad, el 9% 

tanto para las edades comprendidas entre 40-50 como las de 60-70 años y 5% para las 

edades comprendidas entre 60-70 años. 
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Estos datos reflejarían que son los jóvenes los que más deciden movilizarse, quizás por 

tener menos cargas familiares, por estar más conectados a las redes sociales importante 

para entender un mundo más globalizado e importante para llevar a cabo racionalmente 

la idea en cuanto a costes y beneficios. 

Con respecto a esto, convendría tener en cuenta que los jóvenes migrantes, constituyen 

un amplio porcentaje de los inmigrantes a nivel internacional, siendo el grupo con mayor 

movilidad social, constituyendo de esta manera el grueso de los desplazamientos anuales 

de migración (OIT; 2021). 

La emigración, en términos racionales de costes y beneficios representaría para los 

jóvenes una vida mejor en su imaginario, con mejores aspiraciones educativas, con 

mejoras en competencias y perspectivas profesionales, lo que tiene sentido porque ese 

imaginario se produce en un contexto de elevado desempleo juvenil y de falta de creación 

de empleos dignos, con buenas remuneraciones en el país de origen, que sería el caso de 

España, con una década de elevadas tasas de paro y desigualdades sociales. 

Con respecto a esto, es de conocimiento común que las tasas de desempleo entre los 

jóvenes duplica, la tasa general de desempleo en nuestro país, ese factor mezclado con 

que la edad media para tener hijos en España se retrasa cada vez más, las menores cargas 

familiares en comparación con grupo de mayor edad y por tanto menores 

responsabilidades colectivas a la hora de tomar la decisión de emigrar, hace que sean los 
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jóvenes la población que más emigre no solo en términos nacionales, que se refleja en 

nuestra muestra del cuestionario, sino a niveles internacionales. 

En relación con la variable edad, tendríamos el estado civil, en nuestra muestra el 

porcentaje de los individuos solteros es de un 94,7%, lo que supone casi la totalidad de la 

misma, hablaríamos de 9 de cada 10 encuestados, en contraposición con el 5,3% que está 

casado, lo que equivale a 1 de cada 10 individuos encuestados. 
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Este fenómeno, se vincula directamente con que la población que más emigra es la 

constituida por los jóvenes como decíamos con anterioridad, y estos a su vez retrasan 

cada vez más la edad para casarse o directamente no creen en los discursos sobre el 

matrimonio. 

En un contexto cada vez más cosmopolita y globalizado, con amplias experiencias 

culturales de contrastes, de deconstrucciones sociales asociadas a variables tradicionales 

como puede ser el matrimonio, cada vez más jóvenes optan por no casarse. Lo que se 

traduce en que encontremos porcentajes tan desiguales y alejados entre la población 

soltera y la población casada. Igualmente, los jóvenes que optan por casarse y que creen 

en el matrimonio, deciden hacerlo a edades más avanzadas. 
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Remuneración 

Por otro lado, del análisis de los cuestionarios se desprende otro dato de interés con 

respecto a la variable de la remuneración, es decir, de la media de los sueldos que ganan 

los emigrantes españoles de nuestra muestra en el Reino Unido. 

En este sentido, el 10,5% afirmó que su sueldo mensual se encontraba entre los 500-1000 

euros, en contraste con el 78,9% que afirmaba que su sueldo oscilaba entre los 1000-2000 

euros mensuales. Asimismo, un 10,6% se encontraba en desempleo en el momento de 

elaboración del cuestionario. 

 

 

 
 

500-1.000€ 
 

1000-2.000€ 
 

Desempleo 

 

Teniendo en cuenta que el salario medio en el Reino Unido es de 2.696€ al mes (Eurostat; 

2021), el sueldo de los españoles emigrantes en el Reino Unido está bastante por debajo 

de la media, esto se debe a que son trabajos poco cualificados (hostelería, dependientes, 

limpiadores…) en los que se exigen poco nivel académico como habíamos señalado con 

anterioridad. 

De alguna manera, los emigrantes españoles en el Reino Unido, elaborarían aquellos 

trabajos en los que se necesita mano de obra barata. Este hecho se debe fundamentalmente 

a la barrera del idioma y a las condiciones laborales y económicas de esos puestos de 

trabajo que los ciudadanos británicos no están dispuestos a elegir, suceso que, por otro 

lado, ocurre con prácticamente toda la población migrante a lo largo del globo terrestre. 

10.6 10.5 

78.9 
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CONCLUSIONES 

 Si bien es verdad que los migrantes, en términos generales, se acercan a la teoría 

subjetivista del individuo en la medida en que gozan de racionalidad y libertad para 

decidir en términos de costes-beneficios a la hora de desplazarse, hay un marcado 

carácter economicista y no podemos olvidarnos del componente estructural. La 

decisión de emigrar o no, va más allá de una decisión individual para maximizar el 

bienestar, puesto que tiene un marcado carácter histórico y estructural, toman la 

decisión dependiendo del papel que tengan en dicha estructura y esta estructura esta 

a su vez definida por el sistema económico y social en el que se encuentran.

 Los factores determinantes a la hora de tomar la decisión de emigrar en los españoles 

están directamente relacionados con el hecho de tener una mejor calidad de vida en 

términos económicos, que, a su vez, se traduce en términos de bienestar social. En 

este sentido, una elevada tasa de paro en una nación en comparación con otra, se 

vincula directamente con el aumento de la emigración de un país a otro. En España 

la tasa de desempleo de los últimos años ha sido muy elevada en comparación a la 

tasa del Reino Unido, uno de los motivos por los cuales cada vez más españoles han 

decidido emigrar al país en cuestión. A este hecho, se suma la diferencia más que 

significativa de los salarios medios con respecto a un país y otro, doblando el del 

Reino Unido al de España. Esto hace que incluso los trabajos menos valorados y 

cualificados en el Reino Unido, para los españoles estén bien remunerados.

 La estructura social y los determinantes económicos de la misma generan 

posicionamientos desiguales dentro de las esferas sociales. Este posicionamiento en 

un momento dado, es el que hace que los individuos decidan en términos racionales 

tomar la decisión de emigrar para obtener mayores niveles de bienestar social. 

Asimismo, las naciones tienen la posibilidad a través de la implementación de 

políticas sociales, de generar mayores o menores ejes de desigualdad.

 La variable del sexo no está directamente relacionada con la toma de decisión a la 

hora de emigrar, por lo menos no hay diferencias significativas a nivel estadístico. 

Sin embargo, sí que son más jóvenes los que emigran en comparación a otros grupos 

de edad, esto se debe a que los jóvenes tienen menos cargas familiares, tienen 

segundo idioma más que otros grupos de edades, además de que el estado civil suele 

ser el de soltero con respecto al de casados.



32 

 

 

 El auge de la emigración en España hacia el Reino Unido, y otros países, está 

directamente relacionado con la crisis económica del año 2008, siendo ese año 

donde empieza un repunte significativo en términos estadísticos, así como una 

frenada en seco del aumento de la inmigración en nuestro país.
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