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Resumen  

Las personas británicas jubiladas que residen en España conforman un grupo 

privilegiado de migrantes. Utilizan sus pasaportes poderosos y recursos económicos 

para buscar una mejor calidad de vida al envejecer en un país más económicamente 

asequible con un clima más cálido. Debido a eventos significativos como el Brexit y 

la pandemia de la COVID-19, estas comunidades se enfrentan a desafíos inéditos en 

términos de movilidad y estabilidad que impactan el privilegio migratorio en el que 

basan sus proyectos vitales. Por lo tanto, este artículo analiza cómo se redefine la 

distinción entre la movilidad y la inmovilidad e identifica una asociación significativa 

y positiva entre la inmovilidad y la pertenencia entre personas británicas jubiladas 

en Costas españolas. 

Palabras clave: Migración por jubilación; Envejecimiento; Privilegio; Movilidad; 

Brexit; COVID-19. 
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Abstract: Privilege, risk, and in/mobility: British retirees reconstructing 

lifestyles in Spanish coasts 

Retired British individuals residing in Spain constitute a privileged migrant group. 

They leverage their powerful passports and economic resources to seek a better 

quality of life as they age in a more economically affordable country with a warmer 

climate. Due to significant events such as Brexit and the COVID-19 pandemic, these 

communities face unprecedented challenges in terms of mobility and stability that 

impact the migratory privilege upon which they base their life projects. Therefore, 

this article analyzes how the distinction between mobility and immobility is redefined 

and identifies a significant and positive association between immobility and a sense 

of belonging among retired British individuals on the Spanish coasts. 

Keywords: Retirement migration; Aging; Privilege; Mobility; Brexit; COVID-19. 

 

Introducción  

“El año pasado estábamos preocupados por el Brexit y este año estamos preocupados 

por el virus. Pero nos sentimos atrapados ahora mismo. No es agradable que te 

quiten la libertad de elección, ¿verdad?” (Elle, 82, Costa Brava: Entrevista, 2020).  

Experimentar inmovilidad era una experiencia generalizada en 2020, dadas las 

restricciones que se impusieron globalmente para limitar el contagio del entonces 

nuevo virus COVID-19. En este contexto sociosanitario, la movilidad y la inmovilidad 

estaban adquiriendo significados que subvertían estereotipos que, clásicamente, 

concebían la movilidad como reservada para aquellos más privilegiados y la 

inmovilidad como exclusivamente precaria y pobre (Carling y Schewel, 2018). Por 

esta razón, a partir de 2020, la inmovilidad continuó ganando importancia dentro de 

los estudios migratorios y de movilidades como objeto de análisis. 

Este artículo se enmarca en el creciente interés académico sobre la inmovilidad a raíz 

de la COVID-19 y el particular caso de las personas británicas jubiladas en España. 

En 2020, este grupo se encontraban en una encrucijada de cambios paradigmáticos 

–Brexit y COVID-19– que afectaban su movilidad, causando experiencias inmóviles 

no deseadas sin precedentes. Este caso presenta la oportunidad de problematizar la 

inmovilidad a través de un fenómeno migratorio tradicionalmente visto como 
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privilegiado y extremadamente móvil. Asimismo, este articulo rompe estereotipos y 

dicotomías acerca la movilidad y la inmovilidad.  

A través de varios casos de estudio seleccionados entre datos etnográficos recogidos 

entre 2019 y 2020, este articulo expone como la inmovilidad puede ser dotada de 

significados tanto positivos como negativos, ilustrando cómo dichos significados son 

integrales para la creación de proyectos vitales migratorios y comunidades en el 

extranjero, así construyendo un sentido de pertenencia. De esta manera, se ilustra 

la creciente complejidad de la inmovilidad y su relativa y cercana relación con la 

movilidad.  

 

Rompiendo sesgos in/móviles 

A principios de los 2000, el campo de la migración lentamente experimentó el ‘giro’ 

de la movilidad, lo que llevó a la academia a reconocer la fluidez, flexibilidad y 

multiplicidad de los fenómenos migratorios utilizando el término ‘movilidad e 

inmovilidad’ (Franquesa, 2011). Sin embargo, en estudios anteriores, la inmovilidad 

había sido incorrectamente caracterizada como pasiva, involuntaria o no deseada. 

Dicha caracterización errónea ignora la agencia y complejidad interseccional de la 

inmovilidad (Mata-Codesal, 2015; Schewel, 2019). Esta es un síntoma del ‘mobility 

bias’ o sesgo de movilidad, que considera la movilidad como algo positivo y moderno, 

desatendiendo factores personales o estructurales que pueden limitar o resistir el 

movimiento (Schewel, 2019). Dichas caracterizaciones perduran a pesar de este giro 

paradigmático en el campo.  

Por lo tanto, la movilidad y la inmovilidad no son posiciones estáticas, sino que 

cambian con el tiempo y dependen de las estructuras que facilitan o restringen el 

desplazamiento en diferentes etapas de la vida de cada individuo. Estos estilos de 

vida móviles están acompañados de intenciones personales que, a su vez, están 

influenciadas por imaginarios socioculturales. Para reconocer la compleja y 

cambiante conexión entre la movilidad y la inmovilidad, ha surgido el término 

in/movilidad, que abarca un amplio abanico de posibilidades, preferencias, deseos y 

capacidades materiales que existen entre la movilidad y la inmovilidad, y destaca que 

todas las personas experimentan cierto grado de movimiento e inmovilidad (Adey, 

2006; Franquesa, 2011). Al otorgar relatividad a la in/movilidad, se rompen 
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dualismos y dicotomías que suelen caracterizar la movilidad activa y deseada, y la 

inmovilidad no deseada, involuntaria y carente de agencia. Esto abre la posibilidad 

de explorar la gran variedad de significados y experiencias asociadas a la 

in/movilidad.  

Este articulo utiliza la migración por jubilación - una tendencia migratoria asociada al 

privilegio y la modernidad con flujos móviles de Norte a Sur - para participar en esta 

ruptura, ilustrando a través del caso de personas británicas jubiladas en España la 

variedad de significados que puede tener la in/movilidad, incluso en casos de 

privilegio.  

 Problematizando la in/movilidad 

Para problematizar y analizar las in/movilidades experimentadas por las personas 

británicas jubiladas en España, este articulo utiliza conceptos como el   aspiration-

capability framework (marco de aspiración-capacidad) y el concepto de motilidad. 

Estos informan el análisis de los datos recogidos y amplían lo que entendemos por 

in/movilidad.  

Para empezar, el termino de aspiración-capacidad se refiere a un marco de análisis 

que presenta la in/movilidad como un degradado de posibilidades entre moverse y 

quedarse, con connotaciones tanto negativas como positivas (Carling, 2002; De 

Haas,  2003; 2010; Schewel, 2019).2 Esta aproximación resalta la existencia de tanto 

movilidades como inmovilidades voluntarias e involuntarias, conectando estas 

experiencias con la capacidad para migrar o no y la aspiración para quedar-se o ir-

se (Carling y Schewel, 2018).  

Este marco ha sido criticado por ser demasiado simplista, y separar la aspiración y la 

capacidad como entes mutuamente independientes. Sin embargo, este puede ser útil 

si se reconoce la interdependencia de ambos factores y la íntima conexión entre 

decisiones in/móviles y la búsqueda de estilos de vida particulares (Mata-Codesal, 

2020). Esto último es clave en el caso de la migración por jubilación donde la 

búsqueda de un estilo de vida es central para el proyecto migratorio.  

 

2 Este marco ha sido desarrollado por varios académicos: primero fue presentado como el aspiration-ability 
framework por Carling (2002), después fue adoptado y modificado por De Haas (2003) quien cambio el 
termino de ability por capability, y finalmente Schewel (2019) adoptó el marco añadiendo la posibilidad 
de una inmovilidad aquiescente. Este artículo utiliza primariamente esta última autora.   
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Segundamente, el concepto de motilidad se refiere a como un individuo o grupo toma 

posesión de sus posibilidades móviles y construye proyectos personales, resultando 

en un potencial móvil que no necesariamente se transforma en movilidad (Flamm y 

Kaufmann, 168:2006). Este concepto llama al análisis de tres factores: el acceso a 

diferentes tipos y servicios de transporte, las habilidades para utilizar dichos 

transportes, y finalmente la apropiación cognitiva del transporte - refiriéndose a 

estrategias, hábitos, y representaciones de los transportes en cuestión (Flamm y 

Kaufmann, 2006). Cuando uno analiza la motilidad de una persona a través de estos 

tres factores, se ilustra el potencial móvil personal que puede ser comparado con las 

decisiones móviles tomadas. Ilustrar el potencial móvil en el caso de la migración por 

jubilación es útil porque, al ser un fenómeno migratorio privilegiado heterogéneo 

atravesado por el envejecimiento, el potencial de cada individuo es diferente y 

cambia a través del tiempo.   

Por lo tanto, este articulo utiliza el marco de la aspiración-capacidad y el concepto de 

la motilidad, y su adyacente potencial móvil, para problematizar las realidades 

in/móviles de las personas jubiladas británicas en España. Estos conceptos teóricos 

son herramientas de análisis útiles para ilustrar la complejidad de la in/movilidad, 

reconociendo la agencia, las estructuras y fondos materiales que lo afectan y, 

simultáneamente, ilustrando como la in/movilidad es un proceso relativo y gradual 

que conecta a estilos de vida, hábitos, y proyectos vitales cambiantes.  

 

Complejidades en la migración por jubilación  

La migración por jubilación ha sido tradicionalmente catalogada como una tendencia 

migratoria de estilo de vida, no de movilidad, dadas las intenciones de migrantes a 

residir en el país receptor. Sin embargo, en la práctica, esta tendencia conlleva estilos 

de vida fluidos, conectando el destino de jubilación con otros países vecinos o el país 

natal del migrante. Esto es debido a una continuación de estilos de vida pre-

jubilación, que eran fluidos por razones laborales o de ocio. Consiguientemente, en 

esta investigación la migración por jubilación se entiende dentro del paraguas de la 

migración y movilidad por estilo de vida (Warnes et al., 1999; Williams, et al.,1997).  

La inclusión de tanto la migración como la movilidad es crucial porque rompe el 

enfoque lineal tradicionalmente asociado con esta tendencia migratoria (Williams et 
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al., 2000). Dicha perspectiva inclusiva empuja al reconocimiento de todos los 

significados asociados a la movilidad e inmovilidad en estas prácticas, observando la 

complejidad de la cual nacen.   

Dentro de la migración por jubilación, hay un documentado deseo de buscar la "buena 

vida" en la jubilación y vejez (Oliver, 2007; O’Reilly y Benson, 2009). Este deseo está 

estrechamente relacionado con la percepción de la jubilación como una ‘recompensa’ 

tras una larga vida laboral, brindando una mayor libertad frente limitaciones laborales 

y familiares, mayor agencia y movilidad (Torkington, et al., 2015). Esta construcción 

es el resultado de un cambio de paradigma en la comprensión del envejecimiento en 

la década de los ‘90, donde el envejecimiento tomó un giro aparentemente positivo, 

enfatizando la agencia individual como medio para prevenir los efectos negativos del 

envejecimiento como la dependencia o la vulnerabilidad (Lamb, 2014; Rowe y Kahn, 

1998). Consecuentemente, los migrantes por jubilación utilizan la migración y 

movilidad como medio para alcanzar dicha recompensa y posponer dichos efectos 

negativos. Es por esta razón que la migración por jubilación se experimenta como un 

desafío íntimo que involucra deseos personales, otorgando significado a eventos 

vitales ligados a la vejez, la migración, y la in/movilidad, moldeando proyectos de 

vida e identidades (Benson y O'Reilly, 2009; Giddens, 1991).3 

Para llevar a cabo este proyecto vital y migratorio, estos aprovechan su nivel 

adquisitivo, posicionamiento geopolítico, pasaportes poderosos, y muchas veces sus 

pieles blancas para acceder a estas ‘mejores’ experiencias de jubilación y 

envejecimiento (Benson y O’Reilly, 2009). Por lo tanto, están utilizando su privilegio 

para cumplir sus deseos vitales (Bourdieu, 1986; Hayes, 2018; Oliver, 2007; Pease, 

2010; Schewel, 2020).  

Esta conexión con privilegios socioeconómicos, geopolíticos, y raciales ha perpetuado 

estereotipos donde se representan las personas migrantes jubiladas cómo blancas, 

de clase alta, con un gran potencial móvil y, por lo tanto, disfrutando de una 

in/movilidad voluntaria. Sin embargo, la migración por jubilación se ha vuelto más 

accesible debido a los bajos costes de viaje y las tecnologías de comunicación, 

 

3 A pesar de esta significación personal, se debe reconocer la conexión existente entre la migración por 
jubilación y el consumo turístico - ya que el turismo tiende a ser un paso previo dentro de trayectorias 
migratorias (Oliver, 2007; Salazar, 2014).  
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especialmente en la UE, donde la libertad de movimiento facilita estas tendencias 

migratorias (Benson y O’Reilly, 2009; Oliver, 2008; O’Reilly, 2000). Como resultado, 

estos estereotipos están quedando obsoletos y las personas migrantes jubiladas 

están creciendo en su diversidad.  

A su vez, esto significa que las posibilidades para que la vejez se interseccione con 

problemas socioeconómicos aumenta, lo cual puede llevar a situaciones de 

dependencia, vulnerabilidad e incluso precariedad (Hall, 2011; Hall y Hardill, 2016; 

Hall, 2021; Hurtado, 2010; Oliver, 2008). Estas situaciones evolucionan durante el 

proyecto migratorio dependiendo del estado físico y mental de cada uno (Grenier, et 

al., 2020). Entrar en una situación de vulnerabilidad, dependencia, o precariedad, 

puede significar un progresivo cambio en las aspiraciones y capacidades in/móviles 

de la persona migrante jubilada y su motilidad, resultando en cambios en su potencial 

móvil (Flamm y Kaufmann, 2006; Schewel, 2019). Tristemente, estas realidades 

vulnerables y dependientes han pasado desapercibidas debido al privilegio asociado 

al grupo. 

 La migración por jubilación británica en España 

La migración por jubilación entre el Reino Unido y España es un fenómeno que se 

puede remontar a los años ’60, durante el auge del turismo en las costas españolas 

(Williams et al., 2000). Este fenómeno ha tenido un impacto significativo en ambos 

países que han trabajado en conjunto para desarrollar infraestructuras tanto públicas 

como privadas que faciliten estos flujos migratorios (Hurtado, 2010). Gracias a estas 

infraestructuras y a la mayor accesibilidad a vuelos económicos, la idea de comenzar 

un proyecto de jubilación en España se volvió más accesible para un número 

creciente de personas británicas. Por lo tanto, en los ‘80 y ’90, especialmente después 

de que España se uniera a la Unión Europea en 1986, las personas británicas con 

cierto nivel adquisitivo vieron cómo su potencial móvil se ampliaba (Mata-Codesal, 

2020). Ahora tenían acceso a una creciente variedad de infraestructuras, opciones 

de transporte y un marco legal que les facilitaba la migración, lo que inspiró a muchos 

a aspirar a jubilarse en España (O'Reilly, 2000). En 2020, las personas británicas 

llegaron a ser la comunidad de migrantes europeos más grande de España, siendo 

un país muy popular entre aquellas personas británicas de más de 40 años (INE, 

2020, Naciones Unidas, 2022). 
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Esta popularidad se evidencia en los medios de comunicación británicos donde la 

imagen del jubilado en costa españolas – comúnmente llamado ‘expat’ – prolifera en 

series televisivas, documentales, novelas literarias, y más (Oliver y O’Reilly, 2017; 

O’Reilly, 2000).  Esto ilustra una estrecha relación entre los británicos jubilados y 

España. 

En la actualidad, la creciente aspiración y capacidad de jubilarse en las costas 

españolas se enfrenta a desafíos, principalmente debido al Brexit y, posteriormente, 

a la pandemia de COVID-19. Estos eventos han alterado las estructuras geopolíticas, 

legales y logísticas que antes facilitaban estos movimientos migratorios. Esto plantea 

interrogantes sobre los proyectos de migración de los jubilados británicos en España 

y su relación con la in/movilidad. 

 

Metodología y contexto 

Para exponer las varias y cambiantes relaciones que las personas británicas jubiladas 

tienen con la in/movilidad, este articulo utiliza los datos recogidos durante 2019 y 

2020 presentes en la tesis doctoral “It’s not a vacation it’s your life” Privileged 

identities, ageing experiences, and migration projects of British retirees on the coasts 

of Spain (Fàbrega, 2023). Estos datos fueron recogidos en la Costa Brava y la Costa 

del Sol, dos áreas que se encuentran en puntos opuestos de la costa mediterránea y 

que tienen distintas relaciones con la población británica: la Costa Brava es menos 

conocida como destino de jubilación, a diferencia de la Costa del Sol que es un 

referente. Los métodos utilizados fueron observación-participante, entrevistas en 

profundidad, y grupos focales con personas británicas jubiladas que considerasen 

España su primera residencia; realizando una triangulación entre estos tres métodos.  

En cada Costa, comunidades de británicos jubilados fueron contactados a través de 

entidades gubernamentales y organizaciones benéficas y de ocio. De ahí, se 

establecieron espacios de observación-participante en clubs sociales, organizaciones 

benéficas, y otros espacios como iglesias o coros mayoritariamente compuesto por 

personas británicas. Los espacios fueron elegidos para representar la homogeneidad 

de clase socioeconómica del grupo. El objetivo de la observación-participante era 

entender como la migración, el privilegio, y la vejez se encontraban en la cotidianidad 

de los británicos jubilados, reconstruyendo identidades y estableciendo comunidades.  
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De estas interacciones, se establecieron vínculos con participantes que fueron 

después entrevistados y/o formaron parte de grupos focales. Estos encuentros eran 

organizados por un modelo semi-estructurado que tenía como objetivo cuestionar 

aquello recogido durante la observación-participante de forma colaborativa con los 

participantes.  

Toda la investigación siguió estrictos estándares éticos y respetó la dignidad humana, 

proporcionando el consentimiento informado y el anonimato de los participantes 

durante el diseño de la investigación, el análisis del trabajo de campo y la difusión 

de los resultados. Todos los datos relacionados con la identidad de los participantes 

y las instituciones involucradas fueron almacenados de forma confidencial y segura 

en servidores institucionales. 

He de destacar que realicé el trabajo de campo entre los meses de febrero a mayo-

junio del 2019 y 2020, cuando las personas británicas jubiladas en Costas españolas 

estaban viviendo cambios geopolíticos y sociosanitarios sin precedentes.  

Primero, ocurrió el Brexit. La salida del Reino Unido de la UE se alargó durante 4 años 

y se caracterizó por largas negociaciones fallidas y noticias sensacionalistas. Entre 

2019 y 2020, hubo uno de los puntos más álgidos de malestar e incertidumbre debido 

a que la salida oficial del Reino Unido de la UE fue pospuesta dos veces. Esto creó 

una gran sensación de riesgo e inseguridad entre migrantes británicos viviendo en 

países de la UE, como aquellos jubilados en la Costa del Sol y la Costa Brava (O’Reilly, 

2020).  

Después, la pandemia causada por el coronavirus afectó la capacidad móvil de una 

gran parte de la población mundial desde inicios del 2020. Las personas británicas 

jubiladas no solamente se enfrentaban a estos cambios a su motilidad, sino que 

también sufrían un mayor riesgo de contagio y muerte debido a su edad que les 

categorizaba como ‘grupo de riesgo’. 4 

 

 

 

4 Esto también afectó el trabajo de campo en sí, ya que físicamente no se podía realizar los métodos 
descritos. Se adoptaron herramientas telemáticas para terminar el trabajo de campo, como videollamadas, 
grupos de WhatsApp, emails, y más.  
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Por lo tanto, los datos presentados a continuación deben ser contextualizados en esta 

encrucijada de eventos significativos que, de maneras muy diferentes, ilustraban la 

complejidad detrás de la in/movilidad en estos grupos.  

Los participantes y su relación con la movilidad  

Los participantes en los casos de estudio presentados a continuación son personas 

británicas que se jubilan en la Costa del Sol o la Costa Brava, utilizando sus 

pasaportes poderosos y recursos socioeconómicos para embarcarse en un proyecto 

vital con el objetivo compartido de ‘envejecer mejor’. En su día a día, esto se traducía 

en un estilo de vida lleno de actividades sociales, físicas y mentales que 

supuestamente permitían un ‘mejor’ envejecimiento. Esto es debido a una 

construcción social existente acerca la movilidad y la migración como una práctica 

que estimula la mente, el cuerpo, y las relaciones sociales, así posponiendo los 

efectos negativos de la vejez a través del movimiento (Lamb, 2014; Oliver, 2007). 

Consecuentemente, para ellos el viaje y el movimiento son vistos como un fin en sí 

mismo, algo que ocurre en otros fenómenos migratorios por estilo de vida (Mancinelli, 

2021).  

El concepto de ‘envejecer mejor’ es subjetivo, y el estilo de vida que nacía de él en 

el campo cambiaba de persona a persona. Sin embargo, en las comunidades 

estudiadas, había un entendimiento compartido de la expresión que era ampliamente 

utilizada para referirse a la capacidad de acceder a una experiencia que tenía el 

potencial de posponer los efectos negativos del envejecimiento como la 

vulnerabilidad o la dependencia. Además, ‘envejecer mejor’ también era utilizado 

para referirse a ganar poder sobre el tiempo propio, sin tener que preocuparse por 

las limitaciones laborales o familiares. 

Otro factor digno de mención es que, previamente a su jubilación en España, la 

movilidad ya tenía un rol significativo en las vidas de muchos participantes. Había 

aquellos que habían disfrutado de vidas móviles por razones laborales o de ocio. Por 

ejemplo, algunos habían vivido durante largos periodos en países como Sudáfrica, 

Malasia, o los Emiratos Árabes Unidos; otros acostumbraban a viajar mucho en 

cruceros o viajes en vela. Estos participantes acostumbraban a ser hombres o parejas 

de clases socioeconómicas altas. Si eran parejas, en muchos casos las mujeres se 

dedicaban a trabajos reproductivos.  
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Sin embargo, se debe recalcar que también existían participantes que habían 

disfrutado de vidas más situadas e inmóviles, permaneciendo en un mismo espacio 

y contexto dentro del Reino Unido. En estos casos, factores como ser dueño de un 

negocio o tener responsabilidades familiares generaban permanencia. Estos 

participantes eran más heterogéneos con respecto a su clase socioeconómica y en 

las relaciones de género entabladas. No obstante, estos también veían a la jubilación 

y la migración como eventos vitales claves que incitaba a la reflexividad identitaria y 

vital (Oliver, 2007).  

La gran mayoría de los participantes decían haber elegido España como destino de 

jubilación después de un periodo de investigación, algo muy común entre migrantes 

norte-europeos buscando un lugar de retiro en Europa (Benson y O’Reilly, 2009; 

Engdahl, 2021; Gustafson, 2002; Williams et al., 2000). Varios habían utilizado sus 

vacaciones antes de la jubilación, o dedicado los primeros meses después de la 

jubilación, para encontrar el destino que se adecuase a sus objetivos de ‘mejor 

envejecimiento’. Pocos migraron a Costas españolas sin haber previamente visitado 

el lugar.  

Una vez en la Costa del Sol o la Costa Brava, los participantes configuraban distintos 

estilos de vida en la cotidianidad de las comunidades británicas que encontraban en 

sus zonas. Los participantes contextualizaban estos estilos de vida – y los distintos 

grados de in/movilidad que asumían - dentro de discursos migratorios donde la 

aspiración de gozar de una ‘mejor’ vida en España era central. Sin embargo, las 

capacidades para migrar aparecían en un segundo plano. Esto no significa que el 

factor económico no fuese importante, ya que la migración a España – donde los 

precios son más asequibles que el Reino Unido – daban lugar a una maximización de 

privilegios y una mayor capacidad de consumo (Hayes, 2018). A través de esta 

maximización de recursos, los participantes sentían que tenían más probabilidades 

de conseguir un estilo de vida que propiciaba un ‘mejor envejecimiento’. Así, 

apuntando a la olvidada interconexión entre la aspiración y la capacidad de ser 

in/móvil en estas tendencias migratorias (Mata-Codesal, 2020).  

Por lo tanto, en este contexto, la movilidad aparece como una herramienta que es 

utilizada por participantes para transformar sus vidas en la vejez. La movilidad les 

otorga la oportunidad de subvertir estereotipos de la vejez como inactiva y asociada 

al declive, articulando un proyecto migratorio de jubilación que se posiciona como 
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contrapunto (Benson y O'Reilly, 2009; 2015; Lamb, 2014; Oliver, 2006; 2007). En 

consecuencia, la aspiración a migrar y la capacidad de hacerlo son centrales en estos 

proyectos migratorios y vitales, configurando un discurso central entre los 

participantes de esta investigación.  

 

Quedarse para pertenecer: detectando la inmovilidad voluntaria en el 

campo  

A pesar de esta conexión significativa con la movilidad, debemos tener en cuenta que 

varios estudios han encontrado un alto deseo de permanecer e incluso morir en el 

destino de jubilación entre personas británicas jubiladas (Betty, 2017; Giner-Monfort, 

2018). Esto indica que la inmovilidad es dada una importancia significativa en esta 

tendencia migratoria.   

La inmovilidad gana aún más significado en esta investigación cuando se tiene en 

cuenta que los participantes se encontraban en la altamente turística Costa 

mediterránea. Al estar inmersos en esta marea de transitoriedad, los participantes 

buscaban formas colectivas e individuales de resaltar su propia inmovilidad, 

separándose de figuras itinerantes como el turista y creando una sensación de grupo 

con otras personas británicas jubiladas.  

Por ejemplo, los participantes controlaban las idas y venidas de sus amigos y 

conocidos entre España y el Reino Unido, valorando si eran viajes ‘necesarios’. Los 

viajes más comentados eran aquellos por asuntos médicos considerados ‘pequeños’, 

como ir al dentista. Debido a la buena reputación del sistema de salud español entre 

personas británicas, estos viajes daban lugar a rumores que calificaban a estas 

personas cómo cercanas a la figura de turista (Echezarreta, 2005; Fàbrega, 2023; 

Hurtado, 2010; Oliver, 2008; O’Reilly, 2000). Esta calificación era vista 

negativamente y, por lo tanto, había aquellos que querían evitar esta lectura de sus 

prácticas móviles llevándolos a esconder sus viajes al Reino Unido del resto de la 

comunidad. Este tipo de acciones individuales – que dialogaban con acciones 

colectivas de control - tenían el objetivo de evitar ser visto como itinerante y mostrar 

arraigo y pertenencia a la comunidad de británicos jubilados en España y al país en 

sí.  
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Otro ejemplo es el de John, a quien le disgustaba que camareros en restaurantes le 

preguntasen como le iban sus vacaciones, ya que implicaba que era un turista a pesar 

de haber vivido en la Costa del Sol durante más de 10 años. Él contestaba estos 

comentarios con lo siguiente, en castellano: “No turista. Residencia español” (John, 

78, Costa del Sol: Entrevista, 2019). Esto lo decía mientras sacaba su tarjeta de 

extranjero y se la enseñaba al camarero en cuestión. A través de su documentación, 

John demostraba su deseo de permanecer en España delante de autóctonos que 

podían dudar de su situación en España. Así, él afirmaba su pertenencia a la Costa 

del Sol y reconstruía su identidad en lo cotidiano.  

Este tipo de interacciones eran comunes y enseñan una inmovilidad voluntaria por 

parte de los participantes. Estas acciones individuales también incluían cosas cómo 

conocer bien un bar español y sus trabajadores, tener un nivel medio en el idioma 

autóctono, y mostrar aprecio hacía la comida y bebida locales. Esto daba y generaba 

capital social y cultural a la persona en cuestión. Además, también señalizaba un 

intento de salir de la propia zona de confort, rompiendo estereotipos sobre la vejez 

y la asociada aversión al cambio (Bourdieu, 1986; Hayes, 2018; Oliver y O’Reilly, 

2010). Esto era interpretado comunitariamente como una señal de dedicación al 

proyecto vital compartido de ‘envejecer mejor’ en España (Oliver, 2008). 

Consecuentemente, el telón de fondo de figuras itinerantes estimula la importancia 

de la inmovilidad voluntaria dentro de la migración por jubilación. Mediante acciones 

tanto comunitarias como individuales vinculadas a la permanencia, se le otorgaban 

significados positivos a la inmovilidad voluntaria, relacionándola con un alto capital 

social y cultural, así configurando un sentimiento de pertenencia comunitario 

(Bourdieu, 1986; Oliver y O’Reilly, 2010). 

Sin embargo, no debemos pasar por alto que esta valoración positiva de la 

inmovilidad voluntaria coexiste con una valoración positiva de la movilidad. La 

inmovilidad voluntaria, que se basa en un sentido de pertenencia arraigado en la 

permanencia, y la posterior (re)construcción de la identidad en la vejez, solo son 

posibles si hay una movilidad inicial. Esta dual valoración positiva resalta la 

complejidad de la in/movilidad en estas comunidades, y como los sentimientos de 

pertenencia nacen de esta complejidad.  
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Brexit: cambiando el potencial móvil a través de legislación  

Antes del Brexit, existía una percepción de armonía entre las aspiraciones de 

movilidad de los jubilados británicos y las circunstancias legales, geopolíticas, raciales 

y económicas que favorecían tales aspiraciones. Esta resaltaba el potencial móvil del 

grupo, sin embargo, no tenía en cuenta las experiencias negativas relacionadas con 

el envejecimiento y la migración, que podían llevar a situaciones de dependencia y 

vulnerabilidad involuntarias (Echezaretta, 2005; Haas, 2013; Hall y Hardill, 2016). El 

Brexit desmitificó esta percepción armoniosa al poner de relieve la existencia de 

inmovilidades involuntarias entre las personas jubiladas británicas. 

Esto se debe a que el Brexit eliminó un elemento fundamental del privilegio de las 

personas británicas jubiladas en España: su libertad de desplazamiento por Europa. 

La ley europea de libre circulación de personas otorgaba a las personas británicas 

que migraban a España una fluidez de movimiento que utilizaban a su favor en la 

migración por jubilación (Ackers y Dwyer, 2004). Desde 2016 - cuando se declaró el 

Brexit - hasta 2020 - cuando se formalizó legalmente -, había una marcada 

propagación de rumores y desinformación que creó una sensación de incertidumbre 

legislativa generalizada que afectó el potencial móvil de las personas británicas 

jubiladas en España (O’Reilly, 2020).  

Esta incertidumbre se reflejaba en el campo. Existía una sensación de riesgo 

relacionada con la legalidad y la movilidad, lo cual afectaba la calidad de vida a la 

que los participantes estaban acostumbrados. Este era el caso de Lidia, una mujer 

de 85 años que llevaba unos 7 años viviendo en la Costa del Sol con pocos recursos 

socioeconómicos.  

Lidia emigró sola a España después de haber trabajado en una fábrica y tras la 

muerte de su esposo. Su deseo de migrar y quedarse en España era profundo, ya 

que representaba para ella la oportunidad de reconstruir su vida e identidad en la 

vejez. Tomó esta decisión de manera independiente, priorizando sus necesidades 

vitales por encima de las de sus hijas, que ya eran mayores y tenían hijos propios. A 

diferencia de otras personas británicas jubiladas en España, Lidia no disponía de una 

buena pensión o de sólidas redes de apoyo, ya que procedía de un trabajo modesto 

y no había tenido la oportunidad de veranear en la Costa del Sol y crear vínculos 

antes de la jubilación. Todos estos factores contribuyeron a que Lidia no regularizara 
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su situación legal durante los primeros 7 años que vivió en España. Ella fue aplazando 

el proceso por falta de conocimiento burocrático y barreras lingüísticas y con el 

tiempo vio que no disponer de residencia, seguridad social, o NIE (entre otros 

trámites burocráticos) no tenía repercusiones en su vida diaria.  

Este tipo de situaciones eran muy comunes entre los británicos antes del Brexit 

(Ackers y Dwyer, 2004; O'Reilly, 2000). Había un vacío legal debido a la ley de libre 

circulación de personas, que permitía a personas como Lidia a vivir “under the radar”; 

expresión émica para referirse a aquellos que no legalizaban su situación de 

residencia en España, pasando desapercibidos por la legalidad española (Giner-

Monfort y Huete, 2021). Pero, conforme el Brexit avanzaba, la situación irregular de 

personas como Lidia se problematizó.  

La presión para legalizarse en España debido al Brexit aumentó los problemas de 

Lidia, ya que tenía recursos limitados y se enfrentaba a la desinformación. Lidia no 

comprendía los trámites burocráticos y, al no poder pagar asistencia legal, 

experimentó un alto nivel de estrés. Esto la llevó a rechazar la invitación para asistir 

a la fiesta de 50 años de su hija en Inglaterra, quien ofreció pagar su billete de avión 

por temor a que se le negara la entrada a España al regresar. 

Cuando mi hija me contó lo de la fiesta y que quería que fuese, no pude dormir 

durante tres noches seguidas. Quería ir, pero ¿y si no me dejaban volver a 

entrar? No tengo mi papeleo en orden y tengo miedo de que este sea el 

momento en que alguien (policía) se dé cuenta. Mi hija no se lo tomó muy bien, 

pero mi vida está aquí (Costa del Sol). Pero, esto de no poder irme 

tranquilamente a Inglaterra (niega con la cabeza) no sé cómo lidiar con eso. 

(Lidia, 85, Entrevista: Costa del Sol, 2019) 

Esta fue una de las primeras veces en las que Lidia experimentaba miedo en relación 

con su estatus migratorio en España. A pesar de ser un miedo que la inmovilizó, este 

venía a raíz de mantener su deseo de continuar viviendo y envejeciendo en la Costa 

del Sol. Por lo tanto, a pesar de experimentar un periodo de inmovilidad que Lidia 

vivió como involuntaria, ella continuaba afirmando su aspiración de permanecer en 

España y reafirmando su pertenencia a su lugar de jubilación.  

De esta manera, la experiencia de Lidia en relación con la voluntariedad de migrar 

y/o permanecer ilustra una gran complejidad que interactúa con procesos 
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identitarios, estructuras geopolíticas, y condiciones socioeconómicas. Aquellos que 

no pudieron superar los desafíos del Brexit, vieron afectado su estatus privilegiado, 

evidenciando diferencias y desigualdades relacionadas con factores como la edad, el 

nivel socioeconómico, el apoyo familiar y el género, entre otros. Estas circunstancias 

condujeron a situaciones de inmovilidad involuntaria y a experiencias de riesgo, como 

la de Lidia, que revelaron que algunas personas británicas jubiladas en España se 

encontraban en los márgenes de un fenómeno migratorio que generalmente se 

percibe y estereotipa como privilegiado, estando al borde de la vulnerabilidad y la 

precariedad (Hall, 2021). 

Sin embargo, como otras personas británicas, Lidia quería permanecer en España, 

pero también deseaba tener la opción de regresar a su país natal, lo cual generaba 

experiencias simultáneas de inmovilidad voluntaria e involuntaria. Esto resalta la 

importancia de las aspiraciones en la migración por jubilación, ya que el deseo de 

'envejecer mejor' a través de la migración a España puede superar los desafíos 

económicos y las incertidumbres geopolíticas, transformando lo que sería una 

experiencia de inmovilidad involuntaria en una situación que bordea la elección 

voluntaria. Además, destaca la tensión existente entre el deseo de quedarse y ser 

parte de un lugar y el deseo de mantener una alta capacidad de movimiento. Esto 

ilustra aún más la complejidad de la movilidad y la inmovilidad en la práctica, 

resaltando la necesidad de reconocer la interconexión entre ambos conceptos 

(reflejados en la utilización de in/movilidad). 

 

COVID-19: riesgo y pertenencia  

A diferencia del Brexit, que acentuó las diferencias preexistentes entre las personas 

británicas jubiladas estudiadas, la COVID-19 resaltó lo que tenían en común, ya que 

durante la pandemia predominaron situaciones que enfatizaban su condición de 

personas que envejecen y migrantes. Esto es debido a diversos factores.  

Primero, la COVID-19 categorizó aquellas personas mayores de 60 años como un 

grupo de "riesgo" en cuanto a la mortalidad del virus, afectando directamente de 

varias maneras a la comunidad de personas británicas jubiladas en España. A nivel 

individual, participantes encontraban complicado conciliar su visión de ellos mismos 

con la etiqueta de “grupo de riesgo” porque ésta evidenciaba su condición como 
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envejeciendo, algo que querían evitar dado su proyecto vital que buscaba un ‘buen’ 

envejecimiento. A nivel colectivo, estos redujeron sus interacciones sociales al 

máximo por el riesgo que sufrían como personas mayores de 60. Esto no solo afectó 

la sociabilidad de los participantes, sino también sus redes de apoyo, que en su 

mayoría estaban compuestas por otras personas británicas jubiladas. Como 

resultado, se vieron limitadas las acciones de ayuda mutua, como acompañar a 

alguien al hospital o hacer la compra para alguien con movilidad reducida, acciones 

que eran fundamentales para el bienestar de muchos participantes. 

Además, estaba el estricto confinamiento impuesto por el gobierno para frenar la 

expansión del virus. Esta medida limitaba los desplazamientos dentro de las regiones 

españolas y fue acompañado de cierres de fronteras y la implementación de 

certificados COVID necesarios tanto para viajar como para ir a comer a restaurantes. 

Estas regulaciones socio-sanitarias cambiaban constantemente y se anunciaba 

mayoritariamente en castellano, con pocos canales oficiales fácilmente accesibles en 

inglés. Como migrantes que habitualmente no entendían los idiomas locales ni el 

funcionamiento de órganos gubernamentales, comprender y adherirse a dichas 

medidas era complicado para ellos. Participantes tuvieron que reducir sus 

interacciones sociales y movilidad por miedo de infringir medidas que desconocían; 

dos aspectos que anteriormente eran claves en sus estilos de vida para un ‘mejor’ 

envejecimiento.  

Estos hechos generaron una sensación generalizada de riesgo e incertidumbre ligada 

a un significante cambio de motilidad y acceso de transportes dentro de las 

comunidades de personas británicas jubiladas. De esta manera, se generó una 

situación donde la vejez vulnerable se convirtió en central en las experiencias 

cotidianas de las personas británicas jubiladas. A pesar de esto último, la inmovilidad 

resultante de la pandemia sorprendentemente no siempre era calificada como 

negativa.  

Justo antes de que España declarara el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, el 

mundo ya había presenciado cómo otros países declaraban estados de excepción. Así 

pues, hubo un breve período en el que se anticipaba una cerrada de fronteras. Esto 

hizo que los participantes reconsideraran sus vidas en España, aprovechando ese 

pequeño margen de tiempo para tomar decisiones vitales: 
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Todos los que conozco aquí parece que habían estado unos días antes [del 

confinamiento] sólo decidiendo dónde querían estar. Así que algunas personas 

subieron al coche el domingo y regresaron al Reino Unido. Así que fue como, 

fue bastante raro, es como si todo el mundo tuviera que decidir dónde quieres 

estar. […] De alguna manera ha hecho cristalizar en qué país quieren estar. 

Donde realmente quieres pasar tus últimos días. (Martha, 57, Costa Brava: 

Entrevista, 2020) 

Como apunta el testimonio de Martha, el lugar donde uno se confinaba se convirtió 

en una acción identitaria de pertenencia clave para muchos participantes.  

El contexto sociosanitario incierto dio peso a la decisión de irse o quedarse en España. 

Esto se refleja en las últimas frases de Martha quien conecta el lugar de 

confinamiento con el lugar deseado de defunción. A pesar de que la pandemia impuso 

inmovilidad, ese pequeño margen de tiempo dotó al confinamiento de un significado 

personal y aspiracional, como si fuese una prueba que reveló quien realmente quería 

envejecer y morir en España y, por lo tanto, verdaderamente pertenecía.  

Esto reforzó la relación positiva entre la inmovilidad y pertenencia, lo cual se vio 

evidenciado en cómo se organizó la comunidad post-confinamiento. Por ejemplo, 

cuando Martha y yo nos encontramos más adelante, me comentó que su permanencia 

durante el confinamiento le ayudó a establecer nuevos vínculos sociales. Esto fue 

muy significativo para ella, ya que llevaba apenas un año y medio viviendo en España 

con su esposo y había tenido problemas creando amistades en el inicio de su proyecto 

migratorio. Esto indica que la inmovilidad también puede ser utilizada para adquirir 

capital social, cultural y simbólico; como la movilidad (Salazar, 12:2021).    

A pesar de este refuerzo positivo, es importante destacar la existencia de 

experiencias de inmovilidad involuntaria asociadas a esta proliferación de la 

incertidumbre y sensación de riesgo, especialmente considerando que la COVID-19 

se produjo durante las etapas finales del Brexit. Aquellas personas que ya 

experimentaban una inmovilidad no deseada debido a situaciones vulnerables o 

dependientes vieron su situación agravada por la COVID-19. Aquí vuelve a ser 

relevante la experiencia de Lidia, quien durante la pandemia sufrió insomnio debido 

a la preocupación generada por la encrucijada de cambios geopolíticos y 

sociosanitarios.  
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De hecho, incluso aquellos que no consideraron el Brexit como un momento de 

vulnerabilidad notaron cómo la combinación de eventos afectaba negativamente sus 

vidas. Martha se quejó de la falta de movilidad que la COVID-19 y el Brexit 

ocasionaron, lo que alteró su estilo de vida transnacional planificado para mantener 

el contacto con su madre, quien se enfrentaba diversos problemas de salud: 

Tenía que ir en abril a ver a mi madre, pero esto obviamente ya no va a pasar. 

Cuando compre los vuelos antes de todo esto (la pandemia) ya sabía que sería 

complicado ir y venir tanto como querría, por el Brexit y todo eso. Pero ahora, 

no sé cuándo podré volver a verla. (Martha, 57, Costa Brava: Entrevista) 

Por lo tanto, la COVID-19 prolongó la experiencia de inmovilidad involuntaria entre 

las personas jubiladas británicas en España, ya que afectó la movilidad del grupo en 

general. 

En resumen, la COVID-19 en conjunción con el Brexit afectaron notablemente la 

motilidad del grupo: su acceso a servicios de transporte era más limitado por la 

cerrada de fronteras; sus habilidades para utilizar dichos transportes eran socavados 

legislativamente por el Brexit y sociosanitariamente por la COVID-19; y, finalmente, 

su relación con dichos transportes cambió, ya que sus antiguas estrategias y hábitos 

se veían materialmente afectados por estos acontecimientos (Flamm y Kaufmann, 

2006). Así el potencial móvil del grupo se vio significativamente reducido durante la 

pandemia. Sin embargo, dado que estas personas habían planeado envejecer de una 

manera más satisfactoria en España, otorgando así una gran importancia a la 

construcción de su identidad ligada a la movilidad, estas barreras al movimiento 

enfatizaron la inmovilidad como un símbolo de pertenencia. Esto generó una 

coexistencia entre la inmovilidad voluntaria e involuntaria, resaltando así la 

complejidad de la in/movilidad en este contexto. 

 

Reinterpretando la in/movilidad y otras observaciones finales 

Basado en las experiencias de participantes aquí relatadas, se puede deducir que, en 

las comunidades de personas británicas jubiladas en Costas españolas, la inmovilidad 

voluntaria fomenta la pertenencia y ayuda a reconstruir identidades como personas 

que están ‘envejeciendo bien’. Esta inmovilidad coexiste con el deseo de mantener 

la posibilidad de una vida móvil, ya que la movilidad también es entendida como 
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transformadora en estas experiencias. Esta relación entre la movilidad y la 

inmovilidad voluntaria resalta el valor comunitario e identitario positivo de tener un 

alto potencial móvil dentro de proyectos vitales de migración y envejecimiento. 

Con el Brexit y la COVID-19, se evidencia que este potencial móvil estaba 

estrechamente ligado a estructuras geopolíticas, legales, socioeconómicas, 

familiares, de salud y edad. Esto explica porque los proyectos vitales de las personas 

británicas jubiladas en España fueron amenazados - en distintos grados - por dichos 

cambios contextuales significativos que sembraban sensaciones de riesgo e 

incertidumbre que generaban posibles experiencias de in/movilidades no deseadas.  

Sin embargo, a pesar de estos cambios contextuales y las experiencias de 

in/movilidad no voluntaria que trajeron, la asociación positiva entre la inmovilidad y 

la pertenencia no menguó, sino que se acentuó. Esto resalta el privilegio de este 

grupo migratorio que, incluso en situaciones donde su potencial móvil se ve 

significativamente reducido, encuentran formas de darle un significado positivo a su 

in/movilidad y ejercer agencia.  

Por lo tanto, al examinar este grupo en este momento de cambios a cerca su 

motilidad, se revela una gama de significados asociados a la in/movilidad que florecen 

en lo cotidiano, evidenciando el entramado de deseos personales y capacidades 

socioeconómicas que influyen en sus decisiones migratorias y móviles. 

En conclusión, este estudio evidencia que la movilidad e inmovilidad se entrelazan en 

experiencias tanto positivas como negativas en las vidas de las personas británicas 

jubiladas en las Costas españolas. Estos hallazgos ilustran la complejidad intrínseca 

de la in/movilidad en todas sus manifestaciones y significados, y revelan la existencia 

de una amplia gama de posibilidades más allá del antiguo paradigma binario de 

movilidad-inmovilidad. Este enfoque más matizado y contextualizado enriquece 

nuestra comprensión de la migración por jubilación y su interacción con las dinámicas 

sociopolíticas, económicas y personales. 
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