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[S
E

R
O

A
M

E
R

lC
A

N
A

 publica exclusivam
cntc contribuciones ineditas en

 espailol, portugue>
 0 ingles. 

N
o

 se aceptan para pU
blicacion trabajos aparccidos en 

nil1gllil otro m
edio, y

a sea en revistas, 

vo!(nncncs colectivus, internet u otros. 

L
a revista esta com

puesta p
o

r cuatro scccioncs: 

A
rticu

lo
s y 

en
say

o
s, con contribuciones de reconocidos cspecialistas, som

etidas a 
un 

proceso de evaluaci6n p
o

r pares que se reaE
za en form

a anonim
a; 

D
o

ssier, dcdicado a un tem
a especial enfocado sim

ultim
eam

cnte desdc diversas O
ISC

lpunas; 

F
o

ro
 d

e d
eb

ate, con analisis actualcs, entrevistas 
com

unicnciones breves; 

-
N

o
tas. R

eseiias ib
ero

am
erican

as, con notas hibliogrilficas actualizadas. 

P
ara geslionar el proccso de publicacioll, Ib

ero
am

erican
a utiliza el softw

are de c6digo abierto 

O
p

en
 Joum

al System
s (O

J5). L
os autores que dcseen enviar una contribuci6n panl 

S
ecci6n 

A
rticu

lo
s y ellsayos dcben hacerlo p

o
r esc m

edio atendiendo a las indicaciones que sc encuen(ran 

en la p{lgina w
eb de la rcvista: http://w

w
w

.iberoam
ericana.de. 

E
n todos los casos, la R

edacci6n se resefV
a el dereeho de no devolver los originales y de reehazar 

las presclltacioncs q
u

e no cum
plan co

n
 esas indieaeiollcs. 
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	Un
a introduccion a

la
 historia de la em

igracion
 

esp
an

ola en la R
ep

u
b

lica F
ed

eral de A
lem

an
ia 

(1960-1980) 

R
esu

m
en

: E
stc articulo an

aliza los aspectos m
as destacados de la historia dt:: la 

cion espaflO
la a la l~epub!ica F

ederal de A
lcm

ania ell los anos sescnta y selent!! del 
xx. lntcnta adem

as explicar las razones p
o

r las qut:: los desccndientes de aquellos cm
i

hoy dia, ell abierlo contraste con o
lro

, grupos de exlranjeros, U
ll alto 

inlegraci6n en la soclcdad alcnw
oa. 


I'alan
ras clan;; M

igraci6n; Iiistoria: E
spana; A

lcillanw
; 1960-1980. 


th
e m

ain features o
f the m

assiv
e 

o
f Spanish 

o
f G

enm
m

y during the 19605 and 
Tt also attem

pts 
th

e descendants o
f those G

astarbeiter have 
I(Y\:V;l~;)V';: 

C
O

fl-

D
eslum

brada por e1 brillo de su
 recien cstrenada m

odernidad, la 
cuarto del siglo xx cch6 al olvido las facetas 111c110s gratificantes Y

cO
lull,,"', 

de em
igracion. P

ese al 
es aun m

ueho 10 que nos queda p
o

r 
conocer de aqucl com

plejo fenom
cno m

igratorio, fundam
ental en la m

odem
izacion Y

la 
opeizaci6n de E

spatla. L
as siguientes paginas invitan a introducim

os en esta fascinan
te tem

atica analizando el easo de A
lem

ania, el pais que m
ayor atraeci6n ejerci6 sobre los 

, <" 

espafioles que durante los anos sesenta y setenla se vieron forzados a buscar el pan fuera 
c 

de su patria. E
ste articulo tiene un k

jan
o

 precedente en el trabajo que el autor publico en 
e1 cataJogo de la exposici6n P

rojekt M
igration inaugurada en oclubre de 2005 en C

olo
nia (M

unoz S
anchez 

doctor en
 H

is/aria dellnstituto 1 !niw~rvitnrio 

nf 	
II 


http:http://www.iberoamericana.de
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A

ntonio \1un07 S
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1. 
B

acia el A
cu

crd
o

 de E
m

igracion d
e 1960 

C
O

fl

ex
o

d
o

 rural, que afecto al 8
0

%
'del tenitorio. M

as 
e120%

 de la poblaei6n espanola, abandonaron sus 
m

illones se p
u

siero
n

 en m
archa hacia las grandes ciudades 

industriales de E
spana y el resto, unos d

o
s m

illones y m
edio, hacia Jos paises m

as pr6s
peros de E

uropa occidental 
. 

T
ras varios afios de com

plejas negociaciones, en
 1958 el gobierno de F

rancisco F
ran

co
 y el g

o
b

iern
o

 d
e K

onrad A
d

en
au

er firrn
aro

n
 un aeuerdo p

o
r e1 q

u
e aqucl 

devolvcr a la R
F

A
 los biencs del T

erec:r R
eich

 confiscados en territorio 
de la S

egunda G
u

en
'a M

undiaL
 L

a resolucion de este eontencioso dio paso a una nueva 
etapa de eooperacion entre los dos paises, hasta entonces m

uy escasa (A
schm

ann 1999). 
E

n
 estc c1im

a de entendim
iento, M

adrid propuso a B
onn establecer u

n
 convenio de em

i
y oJreci6 co

m
o

 senuelo la posibilidad de enviar de tonna inm
ediata m

iles de tra
para la industria alem

ana. 1 L
as autoridades de la R

FA
 declina

ron am
ab

lern
en

tc la oferta, argurnentando q
u

e el aeuerdo de em
ig

raci6
n

 firm
ado con 

ltalia en
 1955 n

o
 habia sido a11ll aprovechado a fondo 

que era p
o

r 10 tanto inneeesario 
el reclu

tam
icn

to
 de rnano de o

b
ra a otros 

2 C
o

m
o

 fo
rm

a de presion, en 
o

to
n

o
 de 1959 la em

b
ajad

a esp
an

o
la to

m
6

 entollees ia
 inieiativa de dirigirse a varias 

ofreciendose de intennediaria p
ara eontratar en E

spana. 3 E
n

 poeas sem
anas, 15 

de elias eontestaron positivam
ente y dem

andaron un total de 1.019 trabaiadores. el 80%
 

m
ujeres para Ja industria textil y de alim

entaei6n
4 

D
c esta form

a, c1 gobierno alern{m
 se vio confrontado con la situaci6n de tener 

elegir entre ab
o

rtar la puesta en m
areha de u

n
a operaci6n de reclutam

iento irregular a 
traves de la em

bajada espanola 0 bien aeeeder a regular la dem
anda de aquellas em

presas 
10 tanto ofreeer a M

adrid la negoeiaci6n de un acuerdo m
igratorio. E

sta 
11ltim

a opci6n fue defendida con enfasis p
o

r c1 r.,,1inisterio de A
suntos E

xteriores alem
an, 

m
u

y
 interesado en

 todo cuanto eontribuyera a la buena sintonla bilateral. P
o

r entonces, 
los m

inistros de E
x

terio
r de am

bos p
aises estab

an
 negoeiando en

 secreto el estableci
m

iento de bases m
ilitares alem

anas en territorio espanol, un proyeeto de vital ;'n~~..t.m 
cia p

ara B
o

n
n

, q
u

e iba sin em
bargo a q

u
ed

ar en
 via m

uerta m
eses m

as tarde 

a P
alz (M

inistcrio 
F

ederal de 
7.~.I959, B

undesarchiv 
C

oblellza, 
A

n
to

n
 S

abel, 
de la B

undesanstalt 
A

rbeit, a T
heodor B

lan
k

, m
inistro de T

rabajo, 

18.9.1959, B
A

, B
 149i22387. 

"M
erkblatl f(ir F

irm
en in der B

R
D

 Lur 
"L

iste der deutschen F
innell, die iiber die spanische B

otschall in B
O

M
 

halten und deren A
ntriige zur Z

eit im
 lllstitulo E

spaflol de E
m

igracion \,"
"
,k

.,:,"
, 

bre 1959J, B
A

, B
 

C
arlos M

aria R
odriguez V

alcareel 

U
na introducci6n a 

veto im
puesto por L

ondres, 
rnia m

ilitar de la jo
v

en
 R

F
A

 
siones de crecim

iento econom
ico sirvieroll para diluir las dudas d

el M
inisterio de 

25 

jo
 alel11<ln en

 t01110 a la necesidad de aum
entar d 

volum
en de m

an
o

 de obra extranjcra. 
M

ovido a la p
ar por el intercs politico y eI ccon6m

ieo, el g
o

b
iem

o
 de 13 R

E
A

 dc~idi6 
finalm

ente, en
 las ultim

as sem
anas d

e 1959, dar luz verde al est<
lblecim

iento de un acuer
do de 

con E
spana. E

I g
ru

eso
 d

e las negociaciones se desarrollo en
 M

ad
rid

 
en

tre el 
de enero y el 2 de febrero d

e 1960. A
 petie ion d

el gobierno d
e M

adrid se 
renunci6 a llna segunda ronda de negoeiaeiones y, lras oeuparse los dipJom

aticos 
,.les en

 A
lem

an
ia dc los ultirnos delalles, el 2

9
 de m

aTZO
 de 1960 el em

bajador, m
arques 

de B
olarque, y cl representante del M

inisterio d
e E

xteriores, A
lbert H

ilger von S
cher

lafO
n en B

o
n

n
 el "A

cu
erd

o
 en

tre cl G
obierno d

el E
stado E

spanol y cl 
de la R

ep11bliea F
ederal de A

lem
ania sobre m

igraeion, eontrataci6n y 
cion de trab

ajad
o

res cspafioles en la R
ep

u
b

lica F
ed

eral de A
lelllania" (S

teinert 1995: 
290-299). 

en 
de F

ranco: lin derecho de tndo 
"d

cn
tro

 de U
II o

rd
en

"
2. 

C
on este acuerdo, el regim

en franquista crey6 disponer del instrum
enio ideal p

ara 
m

odelar seg
u

n
 sus intereses eJ flujo de lrabajadores al pais cu

ro
p

eo
 que, p

o
r sus altos 

salarios, p
ro

n
to

 se eonvcrtiria en el d
estin

o
 preferido pO

l' los cspafioles 
bllseaban 

en el ex tranjero. E
l gobierno de M

adrid estaba interesado en
 

la 
especializados, m

uy apreciados en E
uropa pero tam

bien im
preseindiblcs para 

una industria nacional en expansi6n. S
u

 des eo era que eI reciutam
iento se Ilevara a cabo 

preferenternente en
 regiones rura1es co

n
 alta tasa de pau'o y que el em

igr<m
te m

edio fuera 
un hom

bre jo
v

en
 de escasa form

aei6n. P
ara alcanzar estos objetivos en

 nada coineiden
tes con los de las crnpresas alernanas, q

u
e sobre lodo deseaban personal eualifieado 

m
ujeres, M

adrid im
puso cn

 e\ aeuerdo un sistem
a de eontrataci6n q

u
e Ie dcbla 

un alto control en
 [a seleeci6n de los em

igranles (S
anz D

iaz 
E

I co
m

p
lejo

 proeeso de eo
n

trataci6
n

 en
 

siguiente: cu
an

d
o

 ulla em
p

resa aJem
ana tenia d

em
an

d
a de trabaJadores espafioles, 10 

eom
unicaba a la B

undcsanstalt fur A
rbeit, 

estatal a la que eorrespondia en cxclu
siva la gesti6n de la eontrataci6n en el extranjero 

que era una d
e las partes eO

lltratantes 
del A

euerdo de E
m

igraci6n. A
 cO

lltinuaci6n, esta agencia rem
itia la oferta de em

p leo a su 
ofieina en M

adrid, la C
om

isi6n A
lem

ana, instalada en el centro de la ca])itaJ en la 
vera de 1960 y en

 la q
u

e trabajaban funcionarios alem
anes y 

C
om

ision trad
u

d
a la oferta y la enviaba al Instituto E

spanol de E
m

igraci6n, urgafll~lIlo 
dependiente del M

inisterio de T
rabajo, que era la otra parte finm

m
te del A

cuerdo. E
I Ins

tituto la exam
inaba 

en easo de considerarla apropiada (podia rechazarla pOT 
cl salario era m

u
y

 
0 el tT

abajo m
u

y
 peJigroso), la enviaba a la D

ireeci6n 
E

m
pleo dei M

inisterio de T
rabajo. F.sta, 

eJ nive! de paro 0 las previsiones d
el m

er
eado de trabaio para los m

eses siguientes, asignaba la oferta a una detem
linada 

la D
c1egaci6n P

rovincial de T
rabajo solieitaba entonees a 

na l'rovl11clal de tneuadram
iento y C

oloeaeion de la O
rganizaeion S

indieal E
spanul<l 

preseleeeion de u
n

 eontingente entre los eandidatos a 

lUI 
1111 
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A

m
onio M

unoz S
anchez 

inscrito en las oficinas locales del S
indicato de aquella provincia. U

na vez rccibidas las 
fichas de los elegidos, la D

eleg
aci6

n
 P

rovincial de T
rabajo solicitaba a

la
 D

irecci6n 
G

eneral de S
eguridad de M

adrid el certificado de penales de cad a uno de ellos. L
os que 

eran eIltoIlces convocados p
ara hacer un reconocim

iento 
eran presentados dias despucs al "equipo volante" 

de la 
acudia a esa provincia en trell, coche y m

as raram
ente avion 

realizar un segundo reconocim
iento m

edico y la contrataeion definitiva. L
os que 

um
aban el contrato, generalm

ente por un 
debian entollees proveerse dcl pasaporte 

antes de partir dias m
as tarde en trenes cspeeiales para A

lem
ania

5 

E
ste sistem

a dcscentralizado de contrataeion idcado por la parte espanola para ejer
eer un eS

lrieto control sobre el f1ujo m
igratorio resulto S

C
I extrem

adam
ente lento. E

I 
m

inim
o que transeurria desdc que un em

presario alem
an solieitaba la contrata

cIO
n ae un trabajador espaliol hasta que 6ste aparecia a la puerta de su em

presa no B
olla 

bajar de tres m
escs y no eran infrecuentes dem

oras de m
as de m

edio aiio. L
a causa de 

esta lentitud no hay quc buscarla tanto en 10 enrevesado del proceso 
na en cl A

cuerdo de E
m

ib'T
acion cuanto en el hecho de que la 

nU
llca ['nese dotada con las capacidades hum

all8S y tccnieas necesarias para haccrla fU
ll

cionar C
O

ll un m
inim

o de f1uidez. L
a situacion queda bien ilustrada en la carta que el 

delcgado de T
rabajo en C

aceres eseribio a su superior en M
adrid en octubre de 1964 con 

la que replieaba a las quejas de la C
om

ision A
lem

ana p
o

r el enorm
e retraso que acum

u
laban las solicitudcs rem

itidas a aquella provincia: "Y
 n

o
 te hablo de m

is vacaciones, 
hace cuatro afios que no las disfruto, por no ten

er suplente que m
e 

p
o

r la carencia absoluta de personal tengo que atender ala Inspeceion de T
ra

hum
anam

ente pucdo.lA
]hora estam

os reconociendo a los 200 del contin
gente de junio [paraA

lem
ania]".6 L

a cxtrem
ada lentitud del proceso de contrataci6n fue 

cI m
otivo principal por el que dcsde m

ediados de los alios sesenta E
spana fue pcrdiendo 

atractivo para los em
presarios alem

anes en favor de otros paiscs donde el reclutam
iento 

apenas dem
oraba euatro 0 cinco sem

anas y rcspondia por ello m
ucho m

ejor a la dem
an

da de un m
ercado de trabajo cada vez m

as flexible en la R
FA

 (B
undesvereiningung der 

D
eutsehen A

rbeitgeberverbiinde 1966: 
P

eru la insatisfaccion con la buroeracia franquista tam
bien se hizo sentiI' entre los 

propios em
igrantes. A

unque el Instituto E
spaiiol de E

m
igracion se presenlaba com

o la 
via m

as H
able d

e encontrar trabajo en el extranjero, para m
ucho;; espaiioles no era m

ilS 
que una pieza del engranaje de una dictadura a cuya arbitrariedad y n~nl;cm''''; 
posiN

e S
lls/raerse ni tan siquiera w

an
d

o
 se queria abandonar el pais. 

nes residian en
 provincias en las quc el M

inisterio de T
rabajo pretendia frenar el f1ujo 

m
igratorio. P

or ejem
plo C

astellC
m

, cuyo delegado de T
rabajo se lam

entaba en 1965 de 
que hacia m

as d
e un ano que no tenia una sola oferta de em

pleo que oirecer a las 1.500 
personas apuntadas para em

igrar a A
lem

ania
7 Y

 10 m
ism

o pensaban quienes ten ian ante-

M
ollenkott, m

iernbro de la C
om

isi6nA
lem

ana: "D
asA

nw
erbe-nm

l V
crm

ittlungsvcrfahren in S
panieo", 

s. f.[verano de 1961J, B
A

, B
 119/3064. 


A
lfonso S

orj,m
o T

u
n

a a .TestIS C
uria C

abra, Inspeccion de T
rabajo, S

cccion de E
m

igraci6n, 2
l.J 0.1964, 


A
rchivo G

eneral de laA
dm

inistracion (A
G

A
), A

leaIit de H
enares, T

rabajo, 23.352. 

E

varislo 
C

ontreras a M
anuel R

uiz·G
!tivez L

opez, directur general de E
m

pleo del M
inisterio de 


T
rabaja, 

A
G

A
, T

rabajo, 23.354. 


U
na introduccibt1 a la historia d

e la cm
igracion espaiioi;l co fa R

epllblica F
ederal de A

1em
ania 

que no eran adm
itidos com

o candidatos para clm
grar pO

l' tem
or a su 

agltacion antifranquista en E
uropa. E

ra e1 caso de m
iles de m

inero> de L
eon 

A
sturias. A

 todas estas personas a las que el estado dictatorial im
pedia el disfrutc 

derecho que segll!l la propia ley tenlan a em
igrar, solo les quedaba la busqueda por Iibre 

del para£w
 alenuin (S

anz D
faz 2004: 

L
a liebre m

igratoria que se desato en E
spana a com

ienzos de los arros sesenta des
bord6 el estricto filtro que c1 gobiem

o habia intentado im
poner a traves del acuerdo con 

la R
FA

. A
si, la m

itad de los 80.000 espanoles que fueron a trabajar a A
lem

ania en 1960 y 
1961 llegaron a este pais al m

argen del acuerdo, 10 que segC
lII la ley franquista les CO

Il
vcrtia en em

igrantes clandestinos. A
 partir de 1962, 

triceiones legales a la em
igracion, con 10 que con5iguio clevar considerablem

ente el 
atractivo de la contratacion asistida. A

l m
ism

o tiem
po, sin em

bargo, el gobiem
o fran

quisla ejerciouna constante presion sobrc el alem
an para que cortara las vias alternativas 

de entrada al pais a las establecidas en el acuerdo, reclam
ando as! un m

onopolio sobre el 
f1ujo m

igratorio que en realidad iba eontra el derecho internacional. A
unquc las eorrectas 

relacioncs bilaterales aconsejaban tcncr en cO
llsideraci6n la preocupaeion de M

adrid 
dom

ar ]a
 em

igraci6n, B
onn se debfa sobre todo a los interescs de su industria. Por 

no e1im
ino la expediei6n de visados ni sella sus frontem

s a los turistas espm
'ioles. E

llo 
provo

co la perm
anente queja de las autoridades franquistas (S

anz D
iaz 2004: 76-1 

E
n el subconscicnte colectivo espanol esta grabada la idca de que, en abierto contras

te con la inm
igraei6n que recibim

os en los (Jltim
os anos, la em

igraci6n a E
uropa durante 

el franquism
o fue asistida, orden ada y legal. P

ew
 esta foto fija del 

abandonando el pais con su eontrato en la eartera tiene m
ellO

S que ver co
n

la realidad que 
con nuestra inveterada costum

bre de dar la espalda a los episodios m
enos glam

urosos de 
nuestra historia. C

om
o ha sido del1lostrado por varios estudios recientes, la em

igracion 
irregular a E

uropa, es dccir, la que tuvo 
al m

argen de los acuerdos bilaterales, fue 
m

asiva y constituyo un caldo de cultivo para situaciones de explotacion e ilegalidad 
sim

i lares a las que hoy sufren m
uchos extranjeros en E

spana. M
ovida p

o
r esta loable 

intencion de 
U

lla visi6n distorsionada que presentaba justam
ente a la R

FA
 com

o 
uintaeseneia de la em

igraci6n asistida, algunos autores han resaltado la im
portaneia de 

irregular a este pais y han juzgado com
o un ftacaso 1a im

encion del fran
de controlar el tlujo hum

ano al corazoll industrial de E
uropa 

2009:69), 
E

n lluestra opinion, aqui se pretende corregir una 
con otra. S

i partim
os de 

la prem
isa de que querer controlar la em

igracion es com
o poner puertas al cam

po, est are
m

os de aeuerdo con que la pretension m
onopolista del gobiem

o franquista no puede ser 
nuestra unica vara para m

edir el fenom
eno de la in-egularidad en la em

igracion espanola a 
E

uropa. E
ntendem

os que en este caso 5610 sirvc la perspeetiva eom
parada, que nos situa

ria ante las dos preguntas clave: 
el grado de control de la ernigracion a la R

FA
 m

ayor 
o m

enor que a otros paises con los que E
spaiia tenia acuerdos de em

igraei6n?; y ,;,fue este 
control ejcrcido pOT E

spana sobre cl flujo a A
lem

ania m
ayor 0 m

enor que el de otros pai
ses del sur de E

uropa que tam
bi6n firm

aron aeuerdos de em
igracion con la R

F
A

? P
ara res-

a la prim
era cuesti6n, bastaria con referirnos al caso de F

rancia, donde el A
euerdo 

E
m

igracion de 1961 se conviliio m
uy pronto en papel m

ojado, ya que casi el 90%
 de 

los espafioles que fueron a trabajar a este pais 10 hicieron sin pasar por ellnstituto E
spanol 

de E
m

iQ
'racion. M

ientras tanto, en el caso de la A
lem

ania los indices de em
igracion asisti-

Hll! 
nn 
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A
ntonio M

unoz S
anchez 

d
a se m

an
tu

v
iero

n
 a partir de 1962 cercanos al 70%

. E
n G

uanto la segunda euesti6n, hay 
q

u
e senalar, pO

l' una parte, que el porcentaje de em
igraci6n asistida desde G

recia y TU
f

a la R
l:'A

 era sim
ilar a la procedente de 

P
ew

 al co
n

trario que en
 estos dos 

en
 los 

la C
om

ision A
lem

an
a 

directam
ente a los candidatos sin 

p
ar el 

de la adm
inistraci6n local y oor 10 tanto elegia orefercntem

ente a traba
IJC"v'''.UL."UV~, en

 el caso d
e 

parte de la adm
inistracion 

C
o

n
 otras palabras, de toda la enllgraclO

n 
a 

A
lem

an
ia rue p

ro
b

ab
lem

en
te sab

re la q
u

e el g
o

b
iem

o
 

influencia p
ara m

odelarla segun sus intereses 
Y

 ello tuvo un ref1ejo tanto en 
el o

rig
en

 d
e lo

s em
ig

ran
tes co

m
o

 en sus 
p

ro
fesio

n
ales y so

cio
l6

g
icas. 

T
eniendo cl co

n
tro

l sobre la contratacion de entre 6 y 7 de cada 10 em
igrantes, el Institu

d
e E

m
igraci6n reclut6 m

asivam
ente en las zonas m

is atrasadas d
el pais, con 

tam
b

ien
 d

c anaL
fabctism

o. E
sas eran

 M
urcia, 

m
en

o
s d

e un 
estas 

. 
• 

dos tercios deL totaL
 d

e 
E

ll ten
n

in
o

s absoL
utos, 

Instituto 
de E

m
igracion reclllt6 m

ay
o

r num
ero d

e 
O

rense, can
 c. 50.000. L

a segunda, S
evilla, eon 

30.000 
T

eniendo en
 cu

en
ta todos estos datos, nos inc1inam

os a pensar que cl ,,,,h,,',..,.,n 
no tenia l11otivo aL

guno para considerar su gesti6n deL t1ujo m
igratorio a 

com
o 

un fraeaso. M
as bien todo Lo contrario. P

ara la adm
inistraci6n franquista la em

igraci6n a 
la R

Y
A

 fue 10 m
as cercano al ideal de controL

 que Ie hubiera gustado p
o

d
cr aplicar al eon-

d
e La 

esoaiiola a 

3. E
I viaje 

T
odas las sem

an
as en

trc 1960 y 1973 u
n

a m
ed

ia d
e 8

0
0

 
casas con u

n
 contrato fin

n
ad

o
 bajo cl brazo y tom

aron el tren co
n

 
procedentes d

e la m
itad sur del pais viajaban ellu

n
es hacia M

adricl-A
tocha, d

o
n

d
e llega

ban el m
artes p

o
r la m

anana. E
n la capital esperaban todo cl d

ia h
asta la salida del tren 

esp
ecial d

e La E
staci6

n
 d

el N
o

rte a p
rim

era h
o

ra d
e la noche. L

o
s p

ro
ced

en
tes de las 

regiones del centro-H
orte d

e E
spana se iban 

por el cam
ino a este tren

 especial 
a Iro

n
 aL am

anecer deL
m

iereoL
es. A

 partir d
e 1964, Los espanoL

es com
paltian 

p
o

rtu
g

u
eses, 

se su
m

ab
an

 aL co
n

v
o

y
 en

 M
ed

in
a d

el C
am

p
o

 
su retirada d

e la 
a rnediados d

e Los sesenta, eL viaie a IrU
n 

d
e tercera clase. E

n
 La ciuclad fronteriza los 

La C
asa del 

sita en Las inm
ediaciones de La estacion, d

o
n

d
e 

da. A
 partir d

e m
ediados de Los anos sesenta, La estaci6n finaL del tren 

te d
e M

ad
rid

 fue H
endaya. E

n
 eL m

ism
o anden d

e la estaci6n se habiL
itaban m

esas en
 las 

q
u

e los em
ig

ran
tes to

m
ab

an
 un 

P
ara el resto del v

iaje se les en
treg

ab
a u

n
a 

boL
sa con bocadillos, fruta y agua. 

lren
 especial franc6s salia al m

ediodia del m
ierco-

Les de 
y, tras circunvaL

ar P
aris, alcanzaba C

olonia la m
an

an
a deL jueves. 

L
a 

d
e aquel v

iaje q
u

e p
ara 

em
ig

ran
tes d

u
rab

a cu
atro

 dias y tres 
n

o
ch

es estab
a o

rg
an

izad
a p

o
r u

n
a 

d
e v

iajes h
isp

an
o

-alem
an

a co
n

 sed
e en

 

U
na m

t
r
o
d
u
~
c
i
D
n
 

la historia d
e]a em

igracion espanola en la R
epublica Federal de A

lcrnania 

M
adrid. C

o
m

o
 sabem

os ahora por I a docum
entaci6n depositada en archivos alem

anes, eL 
trabajo d

e esta agencia cstuvo lejos d
e ser ejem

pL
ar. M

uchos 
d

e La zona su
r 

del 
que tenian que pasar cas! to

d
o

 el elia en
 M

adrid eran 
a su suerte, pese il 

que 
ag

en
cia estaba obligada 

proporcionarles desayuno, com
ida, cen

a y en algunos 
casos transporte en

 taxi para quc pudieran realizar el an,U
isis m

edico en la capital. C
o

m
o

 
los 

especiales no solian llenarse con Los em
igrantes, La 

v
en

d
ia billetes a 

turistas. 
fuc una d

e las razones principaL
es d

e que los 
atestados d

e g
en

te y equipaje. M
ien

tras tanto, lo
s cuatro em

p
leaao

s ae la agencJa q
u

e 
hasta C

o
lo

n
ia 

ead
a llno d

e ello
s un 

P
ese a ten

erlo
 

expresam
enle prohibido, estos acom

panantes soH
an vender 

pIanos, foL
Ie

tos sobre A
lem

ania, etc. L
as quejas p

o
r la p

o
ca cali dad y la escasez de la eom

ida que se 
Les entregaba a Los em

igrantes en H
en

d
ay

a fueron continuas. L
a agencia n

u
n

ca se p
reo


cup6 d

e cx
ig

ir a los ferrocarriles franceses que en
 i!lvierno los vag ones dispusieran d

e 
calefacci6n. T

am
poco na(lie atendi6 Las quejas p

ar el m
d

o
 com

portam
iento de uno d

e los 
acom

panantes, tm
 anti guo com

batiente d
e La L

egi6n C
6ndor que dej6 un nefasto reeuer

do en m
uchos em

igrantes. D
urante anos, las adm

inistraciones 
y alem

ana hicie
ron la vista g

o
rd

a ante estos h
eeh

o
s. S

olo en 1972 La C
o

m
isi6

n
 A

lem
an

a se clecidi6 a 
intervcnir tras descllbri r que La 

Ilevaba au
o

s 
parle d

e los fondos 
recib

ia p
ara la m

an
u

ten
ci6

n
 

Los em
ig

ran
tes. 

ev
itar un ju

icio
 que h

u
b

iera 
gravernentc 5U

 
la agcncia se av

in
o

 a p
ag

ar u
n

a co
m

p
en

saci6
n

 d
e d

o
s 

m
illones de pesetas a

la
 C

om
isi6n

g 

C
on el fin de evitar los eolapsos en la estaci6n centraL

 de C
olonia, en 1961 se decidi6 

que el tren especial hiciera a partir d
e entollces su

 parada final en
 La siguiente estacian, 

situada al otro Lado del rio R
in. H

asta 1974, en el anden 11 d
e C

olonia-D
eutz hani entra

da todas las m
ananas de 

un largo co
n

v
o

y
 que a veees trala m

as de 1.000 iberi
cos. S

i la em
presa a la que estaban destinados se encontraba en

 la region, los em
igrantcs 

solian ser recogidos pO
l' un representante d

e La rnism
a y 

con 61 en antocar 0 en
 

tren d
e cercanias. L

os que estaban a1m
 [ejos d

e su
 destino debian esperar la co

n
ex

ian
. 

E
ntretanto p

o
d

ian h
acer cola para to

m
ar en el m

ism
o

 anden un 
0 

una com
ida 

consistente en arroz con cam
e y agua. L

a escena d
e centenares d

e cansados espafiolcs 
fila india, con u

n
a etiqueta aL cuello y cargados d

e m
aletas resultaba 

relatan las cro
n

icas de la 
y testigos priviL

egiados co
m

o
 el asisten

te 
C

aritas-C
oL

onia, quien durante trece an
o

s acu
d

i6
 todas las sem

an
as a La estaci6n p

ara 
atender y orientar a sus com

patriotas. A
 m

ediaclos de Los sesenta, la adm
inistracian ale

m
an

a deeidi6 acabar co
n

 aque! d
ep

rim
en

te espectacu[o de! anden II y alquil6 un local 
cercan

o
 a la estaci6n d

o
n

d
e Los em

ig
ran

tes esp
an

o
les y p

o
rtu

g
u

cses p
o

d
ian

 to
m

ar su
 

com
ida d

e form
a m

;ls c6rnoda y asearsc antes de volver a to m
ar d

e nuevo el tren para lIe
gar a su destino finaL

9 

A
l igual que la estaci6n central d

e M
U

nich, donde Ilegaoan 
Los em

igrantes d
e 

Inform
e inlerno de la C

om
isiim

 A
lem

ana sobre las irreglilaridades de la 
de viajes, 24. I. 1972, Y

 
aG

lierdo de co
m

p
cn

sacio
u

 entre Ia ag
en

eia y la C
om

isi<
in A

lem
ana, 

972. A
m

bos en B
A

, B
 

119/3949. 
E

ntrevista a O
scar C

alero, C
olonia, 3.4.7.003. 

un 




30 
31 

A
nlonlo M

unoz S
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sobre todo a A
n

n
an

d
o

 R
odrigues de 

el G
astarbeiter un m

illon. L
a im

agen del espiga
d

o
 y so

b
rio

 p
o

rtu
g

u
es can

 su so
m

b
rero

 d
e ala ancha recib

ien
d

o
 el 9 de septiem

bre d
e 

1964 lID
 ram

o de flores y una m
otocic1eta al son de los acordes de una banda d

e m
usica 

form
a parte d

esd
e hace decadas de la ieonogral1a popular alem

ana. E
n los anos noventa, 

la m
otocic1eta fue recupcrada del garaje de la fam

ilia R
odrigues de S

a en una aldea del 
norte de P

ortugal, y hoy se la puede ver en
 el prestigioso M

u
seo

 de H
istoria de la 

b
h

ca F
ederal de A

lem
ania en

 B
o

n
n

 (D
idczuneit/S

ow
ade 2004). E

n 2004, coineidlendo 
con los cuarcnta afios de la Ilegada d

e R
odriguez de Sll a A

lem
ania, el gobicrno de R

ena
n

ia d
el N

o
rte-W

estfalia o
rg

an
izo

 en
 la estacio

n
 de C

o
lo

n
ia-D

cu
tz una cerem

o
n

ia d
e 

hom
enaje a todos los em

igrantes ibericos.lO
 

E
ntre 1960 y ] 974, aproxim

adam
ente 600.000 espanoles fheron a trabajar a A

lem
a

nia. D
e eU

os, u
n

o
s 400.000 10 hieieron asistidos pO

l' c1 Instituto E
spanol de E

m
igracian. 

E
sto es, em

ig
raro

n
 con un contrato pO

l' u
n

 ano y viajaron en los trenes espeeiales. L
o

s 
rest antes 200.000 IIcgaron a A

lem
ania p

o
r vias altem

ativas a las previstas por las autori
dades franquistas. U

nos 10 hicieron d
e fo

rm
a perfecta m

ente legal. F
ueron aquellos q

u
e 

reeibieron en
 E

sp
an

a la invitacion dc una em
presa alem

ana q
u

e les perm
iti6 

visado en
 el consulado alem

an m
as eerC

3no. O
ttoS

 entraron en la R
F

A
 de m

anera 
lar, encorncndandose a la b

u
en

a suerte. A
lgunos se hicicron pasar por turistas en

 la 
na, m

ientras q
u

e olros atravesaron la frontcra de fO
lm

a no eontrolada, bien p
o

r libre bien 
con la ayuda de u

n
 traficante. Q

uienes n
o

 querian arricsgarse a ser cazados com
o falsos 

turistas y recibir en
 su

 pasaportc c1 sella negro con el que ya no pod ian volver a intentar 
p

asar por o
tm

 puesto fronterizo, en
traro

n
 en

 la R
E

A
 cam

in
an

d
o

 pO
I prados y fincas, la 

/ro
n

tera
 verde. S

egtm
 tcstim

onio d
el antiguo lector de castellano de la U

niversidad de 
S

aarbriicken, centenares de espafioles pisaron p
ar prim

era v
ez suelo alem

an saltando la 
de un ccm

enterio de las afueras de aqueU
a ciudad quc cstaba en la m

ism
a frontera 

con F
raneia. 1

I U
n

a vez en el pais, los turistas y los dc lafrontera verde intcntaban obte
ncr un perm

iso de residencia a traves de un em
pleador. N

o
 filltaron pO

l' supuesto casos en 
los que el propio em

presario se aproveeh6 de la situaci6n de ilcgalidad del espafiol para 
explotarle. 

4. 
C

uantos cran
, dondc vivicron y donde trabajaroll 

A
 m

ediados de anos scsenta, residian en A
lem

ania un m
illon y m

edio de 
d

e los cu
ales 2

0
0

.0
0

0
 p

ro
ced

ian
 de E

spafi.a. P
ar en

to
n

ees, la co
lo

n
ia 

segunda en
 tarnafio despues de la italiana. S

uperada la leve recesi6n econ6m
iea 

967, cl v
o

lu
m

en
 total de extranjeros se dobl6 en pocos afios sobre todo por la m

asiva 
afluencia de G

astarbeiter de Y
ugoslavia y T

urqula. M
ientras tanto, el num

ero de trabaja
dores espanoles perm

aneci6 estable, au
n

q
u

e cn conjunto la colonia crecio debido a la 
reagrupaeion fam

iliar. E
n 1973, poco ante de estallar la crisis del petr61eo que provocaria 

cl cierrc definitivo de la em
igraci6n, se registr6 el p

ico
 de la presencia espanola en

 A
le

m
ania, con casi 300.000 personas. D

csdc entonces se produjo una regresion con stante. A
 

10 
"A

llgekom
m

en
... B

ahnhofK
iiln-D

entz. M
igranlengeschicbten aus 40 Jahren", en: <

w
w

w
.angckom


m

en. com
iiberer>

 
E

ntrevista a Jose R
. R

ichart, 
18.8.2003. 

U
na inlroducci6n a 13 historia 

la em
igracion espanola 

fa R
eoublica F

ederal de A
lem

anla 

inieios del nuevo m
ilenio, la poblacion espanola en

 A
lem

ania apenas supera las 100.000 
en

 clm
ar de los siete m

illones de extranjeros residentes en el 
distribucion de los espafioles en A

lem
ania, un tcrcio residla en el 

m
as p

o
p

u
lo

so
 e industrializado, R

en
an

ia del N
orte-W

estfalia 
2

0
%

 en B
aden-W

iirttem
berg (capital S

tuttgart), y otro 20%
 en H

essen 
den). L

a cast totalidad de los em
igrantes vivian en eiudades. L

a indiscuttble 
ca del pais era F

ninefort, don de a com
ienzos d

e los setenta residian casi 
le5. E

n
 H

anover y D
arm

stadt vivian unos 13.000 respeetiva 
y S

tuttgart, co
n

 e. 7.000. C
olonia, D

usseldorf, 
G

iippingen, 
llrem

berg y W
etzlar tenlan unos 5.000 vecinos csp'm

oles. 
A

l igual que los griegos, los em
igrantes espanoles en

 1a R
F

A
 se em

p
leab

an
 so

b
re 

todo cn
 la industria del m

etal y d
e transform

aci6n. E
stos d

o
s scctores daban trabajo a 

siete d
e ead

a dicz espanoles. S
ig

n
ifieativ

am
en

te bajo era cl p
arcen

taje de lo
s q

u
e se 

dedicaban a la eonstm
ccion (12%

) 
a
la

 m
ineria 

sectores en los que destacaban 
los em

igrantes italianos y los turcos respeetivam
entc. U

n tcrcio de los trabajadorcs espa
notes en

 A
lem

ania eran m
ujeres. E

n aeusado eontraste can
 las em

igrantes en
 F

rancia 0 
sobre todo en el sector servieios, en la R

F
A

 ell as so 
tariam

cntc en la industria. C
uicladosas, disciplinadas y C

O
il m

enor salario que sus eom
pa

neros, las m
ujeres cran m

uy apreeiadas en
 las em

presas can
 produccion ell cadena (S

anz 
L

afuente 2006). D
e las 50.000 espanola;; que trabajaban en la R

F
A

 en 1970, unas 18.000 
uD

leadas en una industria del m
etal, otras 2 LO

O
O

 en 13 industria de transfom
m



y unas 10.000 en cl sector terciario (de ellas, 2.500 cran enfer


cm
nlcflc!a" de banca y 1.700 de la hoste1eria) (A

usliindische A
rbeitnehm

er 


E
I nivel profesional de los espafioles era uno dc los m

as bajos cntre los G
astarbeiter. 

A
 su Ilegada a A

lcm
ania, casi el 8

0
%

 dc los espanoles se cm
plcaron com

o peones, y {m
i

cam
entc el 2

0
%

 com
o obreros cualificados y especialistas. P

or B
U

 parte, la m
itad de los 

eran trab~adorcs especialistas. M
uchos espanoles lograron ascender a obre

ro cualificado despues de varios an os trabajando en la m
ism

a cm
presa. P

em
 en to do caso

 
la tendencia global no se m

odil1c6 y, euando Be cerro la cm
igraci6n en 1973, los 

les segutan m
antenielldo p

o
r 10 general un bajo nivel de 

la P
erez 1989: 

5. Q
ucdarse en A

lcm
ania, la cxcepcion; reto

rn
ar a E

spana, la norm
a 

M
ientras el A

cuerdo de E
m

igraci6n estuvo vigente, todos los anos unos 30.000 tra
bajadores espanoles residentes en

 la R
E

A
 decidian poner n

n
 a la estancia alli y relom

ar a 
casa. D

e csta fonna, al cerrarse la em
igraci6n, el 70%

 de todos los que habian ido a tra
a A

lem
ania desde 1960 se encontraban y

a en
 E

spana. A
 partir de entonees la ten

dencia al retorno entre los cspanoles se aeelera, m
ientras que en

 el caso de otros extran
se frcno 

cn 
seeo. 

E
n

tre 
1973 y 

1978 
la co

lo
n

ia esp
an

o
la en 

la 
R

F
A

 
dr;istieam

ente, pasando del 300.000 a 200.000 personas. D
e esta form

a, hacia 1980 
uedaban en

 A
lem

ania dos d
e cad

a dicz espanoles lIegados al pais desde ] 960. C
uanto 

antes se produjo el rctorno, m
ay

o
r fue la tendencia a volver al pucblo de origen. L

os q
u

e 
retornaron desnues de 1974 tendiem

n a instalarse en
 las canitales de nrovineia y en las 

II 
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ciudades residenciales del M
editerraneo. L

a rcadaptacion a un 
que habia cam

biado a 
ritm

o vertiginoso en los anos en que habian estado ausentes no resuIto faeil para m
uchos 

de estos reem
igrados tardios. D

e su iniciativa 
num

erosas asociaciones de retor
nados que aIm

 hoy siguen siendo m
uy activas

1
2

 

L
a elevada tasa de retorno entre los 

en A
lem

ania solo flIe supe
la de los italianos, entre quienes se daba una gran m

ovilidad favorccida por el 
que tenian libre entrada en la R

FA
 al 

m
iem

bro de la C
om

u
nidad E

conom
ica E

uropea. T
urcos, por1ugueses y 

ciudadanos no com
unita

rios y p
o

r 10 tanto m
as apropiados aqui p

ara u
n

a c:om
nllrativll. rc;;ristraron indices de 

retorno sensiblem
ente 

es por 10 tanto una 
_ 

en A
lem

an
ia no fue la regia sino 

la excenci6n entre los 
esperanzas despertadas por el boom

 cconom
ico en la 

deIIlocracia tras la m
uerte de F

ranco han sido scnaladas com
o los 

este m
asivo retorno desde A

lem
ania. E

videntem
enle cxiste una 

entre la decision de regresar y la 
de encontrar trabajo en el 

origcn, com
o bien dem

uestra, a la inversa, 
caso de los turcos en 

tasa de retorno tiene que vcr con la fait a de 
laborales en 

m
ento queda sin em

bargo cojo al constatar que 
gran ola de retom

os d
e nueslros em

i
grantes se produjo despues de la crisis del petroleo de 

euando las tasas de paro en 
E

spana eran m
uy superiores a las del resto de 

L
a idea de que la lIegada de la 

dem
ocracia pudo h

ab
er contribuido a acelerar la vuelta de los em

igrantes, nos parece 
poco consistcnte, si consideram

os que en un caso tan afln eom
o el portugues apenas se 

produjo retorno desde A
lem

ania tras el fin dc la dictadura. 
L

os estudios m
as s6lidos sobrl;: el tem

a del retorno centran su atencion en un aspecto 
bien distinto a lo

s dos apuntados: d 
de las expectativas que llevaban consigo los em

i
grantes w

an
d

o
 abandonaron el pals. A

l contrario de los que se dirigian a M
adrid, B

arce
lona 0 B

ilbao, los cam
pesinos andaluces 0 

que m
archaban a E

uropa 10 hacian 
pensando en volver a su pueblo al cabo de pocos anos. P

ara est a gran m
asa dl;: em

igran
tes procedentes del cam

po, la expenencia en el 
debia sec una corta ctapa de su 

ex.istencia, casi un parentesis. L
a idea no era la de hacerse rico en E

uropa, sino acum
ular 

alii un pequeno capital, regresar y continuar la vida anterior pero ahora con cierto desa-
E

sa ex.pectaliva es la que predisponia al 
para una existencia en el extran

espartana y sin m
ayor interes p

o
r 

sociedad de 
D

entro de este 
esquem

a m
enral, A

lem
ania se ajustaba com

o la m
ano al 

y u
n

 am
biente terriblem

ente distinto al 
adem

as con una 
cia m

uy econ6m
ica y eon la cercad

a de 
de tu m

ism
a com

arca, contribuia a elevar 
el atractivo de la em

igraei6n a A
lem

ania 
2009: 

T
odos los indicios apuntan a que el 

de los em
igrantes cspanoles en 

",,,nom
lio al patron 

ten ian en m
ente cuando decidieron abandonar su casa 

que en sn 
se 

en la R
F

A
 un08 pocos anos, 

duro, ahorraron dinero y rcgresaron a sus oueblos. donde se reinte2raron sin 

E
xiste una cO

llfcdcraci6n espanola de asociaciones de em
igrantes relom

ados. Y
ease <

w
w

w
.iosem

igrantes. 

arg>
. 

U
na introduccion a 13 historia de 

dificultades. P
ara la inm

ensa m
ayoria, la 

inieial de retoroar en linos anos 
nunca se lllodific6. P

ar ello, w
an

d
o

 las 
del m

crcado labolal y de reagrupa
ci6n fam

iliar se com
plicaron despues de 

m
uchos vieron la ocasi{)n de adclantar el 

ya previsto retorno. L
os I;:studios 

de la epoca indican tam
bi6n que esos 

retom
ac!os valoraban positivam

ente su estancia en A
lem

ania. C
O

llsiderando todos estos 
hechos, podem

os co
n

d
u

ir que en
 el caso de la em

igracion espanola a A
lem

ania el eleva
do retorno esta en l11uy directa relaeion con la satisfaccion de las expectativas que m

oti
varon la m

arcba a aquel pais. 
en otm

s term
inos, diriam

os que el retorno m
asi

vo de los espafioles residentes en A
lem

ania refleja e1 exito de un 11l0delo de em
igracton 

por el qlle habian 
tanto los gobiernos de la R

FA
 y de E

spana com
o los 

P
erez 1989). 

de extranieros que destaca P
O

f su b
ap

 Jorm
aC

l6n, su
 escaso contacto 

estar oricntada m
entalm

ente de form
a rnasiva al retorno no 

condiciones d
e par1ida para alcanzar 1a integraci6n en la 

todo aountaria a aue los hijos de aquellos em
i

condenados de antem
ano a 

escala m
as baja de In sociedad. Y

 sin 
en A

lem
ania, sino exactam

el1
obsesionada con la idea de 

un nivci de form
aci6n 

rcsidentes en In R
F

A
. 

de los alios sesenta y 
de la clasG

 m
edia alem

ana. i,C
om

o explicar este 
fe1l6m

eno aparentcm
ente 

l,Por que los descendientes de los inadaptados logra
ron una 

tan
 exitosa? l.C

om
o se explica est a resistencia de los em

igrantes 
espafioles a aceptar 10 que el deslino les tenia reservado? 

L
a respuesta a estas cuestiones hay que buscarla por supuesto en

 la intrahistoria de 
la colonia espanola en A

lem
ania en los arios sesenta y setel1ta. E

n nuestra opini6n, no se 
plledc enlender el desarrollo de aquella com

unidad hllm
ana sin tener en cuenta la propia 

situacion sociopolitica en 
m

arcada por las tC
llsiolles entre un estado dictatorial 

que se creia solido y capaz de perdurar m
as alia de la m

uerte de su fundador y una soc ie
dad cada vez rnels dinam

ica y com
pleja que pugnaba por rom

per los eorses im
puestos por 

esa m
ism

a dictadura. 
se argum

enta en las paginas que siguen, la transp05icion a 
A

lem
ania de aquella situaci6n en

 la 
de F

ranco contribuy6 d
e m

anera fundam
en

tal a erear una sociabilidad 
en la colonia espanola de la cual surgi6 una m

uy pode
rosa dim

im
iea de prom

oeion 
la 

generacion de em
igrantes. 

6. R
efleios de E

sp
an

a: trasfondo politico y creacion del gueto espanol en A
lem

ania 

el interes de la dictadura franquista por inflllir en la em
i

en 
m

om
ento en que los espanoJes habian cruzado los P

irincos. 
porque, al roce con sociedades dem

ocraticas y 
los trabajadores espanoles desarrollasen 

no s610 era peligroso en el m
om

ento en quc 
regresaran a .t'~spafia y pU

dleran extender el virus de la dem
ocracia entre sus fam

iliares y 

. /--
'--

'11, 
, , 

, 
l
'
 UIHI 

ulnn. 
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vecinos. M
ucho m

aS inquietante resultaba la po sib iii dad de que una parte de los em
i

se llcgara a m
ovilizar en las capitales europeas contra F

ranco. A
quello significa

un trem
endo varapalo a los esfuerzos que el gobierno de M

adrid estaba realizando 
para apareccr a los ojos del m

undo com
o una dictablanda en proccso de liberalizacion y 

con un am
plio apoyo social. T

alla estrategia publicitaria con la que pretendfa veneer las 
resistencias de algunos gobiernos europeos a una asociacion de E

spana a la 
objeti

vo central de la politica exterior dc F
ranco en los afios sesenta (T

rouve 2008). 
C

onsiderando estas preocupaciones, A
lem

ania se perfilaba a priori com
o el destino 

ideal para los em
igrantes espanoles. 13 P

or un lado, no se registraba alIi la presencia de 
exiliados de la G

uerra C
ivil, ni por 10 tanto de organizaeiones antifranquistas que pudie

ran actuar entre los em
igrantes. P

or otro lado, el arnbiente pro[undam
ente conservador y 

antieom
unista que reinaba en la R

FA
 bajo el canciller K

onrad A
denauer tam

poco o
fred

a 
un caldo de cultivo para el desarrollo ex-novo de un m

ovim
iento dem

oeratico espanol en 
este pais. C

tlr<indose en salud, el regim
en aprovech6 la buena disposicion y los am

plios 
recursos de la adrninistracion alem

ana para fom
entar el establecim

iento de una red de 
se esperaba, arroparia al em

igrante y evitaria que tom
ase contacto con las 

organlZaC
lO

l1i;:S contrarias al regim
en que pudieran ir cxtendiendo sus actividadcs a la 

R
FA

 desde sus bases en F
rancia, B

61giea 0 los paises del E
ste. E

se edifieio asistencial se 
sostendria sobre euatro pilares: la l.glesia, C

aritas, las O
ficinas L

aborales E
spanolas y la 

principal 10 desem
pefiaria la Iglesia cat61iea, que debia de transplantar a la 

el control social que por entonces 
en E

spana. D
esde la prim

avera de 
la C

om
ision de E

m
igraciones de la C

onferencia E
piscopal envio a sacerdotes a las 

eiudades alem
anas ell las que se iban concentrando los em

igrantes. C
on el apoyo de la 

m
uy rica Iglesia alem

ana, estos sacerdotes fueron creando M
isiones C

atolicas E
spafiolas, 

bien dentro de una parroquia local alem
ana, bien con tem

plo y loeal propio. E
n algunas 

eiudades, estas iglesias para espanoles estaban situadas en la perifcda. E
n otra8, eom

o en 
la M

isi6n C
at61ica E

spanola se instal6 en un tem
plo noble del m

isrno centro his
torico. C

on diferencia, la Iglesia espanola en A
lem

ania acabaria siendo la m
as cercana al 

A
 com

ienzos de los aiios selcnta, habla en la R
FA

 90 M
isiones 

J:',spantHa~ atendidas por 120 curas, rnientras que en F
rancia, con el doble de 

en la R
FA

, habia solo 104. L
as M

isiones E
spanolas en

 la R
FA

 
a destacar por su dinam

ism
o en la asistencia a los em

igrantes y, espeeialm
ente, en el 

am
bito de la edueacion, segull tendrem

os ocasi6n de ver (G
onz3.lez del E

staI2011). 
E

n estrecha colaboraci6n con los sacerdotes espafioJes debian trabajar los asistentes 
sociales de C

aritas. E
sta organizacion, responsable por decision del gobiem

o alem
an de 

asistir a los G
astarbeiter eatolieos, solie ito en 1960 a M

adrid una persona para poner en
 

pic una oficina espanola en su sede central de F
riburgo. EI elegido fue Jose A

ntonio 
A

guirre, quien term
inaria dirigiendo la oficina espanola durante m

as de tres decadas. 
E

stc seglar fO
O

llO
 su equipo sobre todo con j6venes form

ados en la E
scuela de T

rabaja
dores S

ociales de M
adrid. L

as funciones de estos asistentes eran de 10 m
as variado; 

A
s! 10 reconoci6 pcrsonalm

cnte el m
inistro Jose S

olis en conversaci6n con el B
undesanstalt fur A

rbeit, 
A

nton S
abel. Infotm

e de la cm
bajada de ta R

lIA
 en M

adrid sobre ta visita de S
abel a E

spana. B
A

, B
 

14916237. 

U
na introducci6n a 

hlstona de: 1<1 eluigracion espanoJa en la R
ep

u
h

lica Federa! d
e A

lem
ania 

-

desde aylldar en un parto, a .fundar un eentro espafiol, pasando por m
ediar en un conflic

to laboral 0 acom
panar el cadaver de un em

igrante en su repatriaci6n a E
spana. T

odos los 
testim

onios coinciden en sefialar que los asistentes se entregaron en cuerpo y alm
a a su 

labor y fueron m
uy apreeiados por los em

igrantes. A
 com

ien20s de los anos setenta, el 
ninnero de asistentes soeiales era de 70. Fue, con diferencia, la red m

as am
pJia de todos 

los paises de em
igraci6n espanola en E

uropa. P
or entonces, en F

rancia el num
ero de 

asistentes sociales no llegaba a 15 (A
guirre 1994). 

L
a E

m
bajada espanola en B

onn, y concretam
ente la A

grcgaduria L
aboral, ere6 a su 

vez un original servicio de asistencia para los em
igrantes, las O

ficinas L
aborales 

fiola$. S
ituadas en las oficinas del paro de las principales ciudades del pais, a su frente 

estaba un espanol que atendia a 108 em
igrantes en asuntos laborales, de seguridad social 

(cobro de pcnsiones, subsidios por fam
ilia en E

spana, etc.), fiscales (por ejem
plo realiza

cion de la declaracion de la renla) y O
tT

O
S

. P
or iniciativa propia, estos asesores laborales 

acudieron sistem
aticam

cnte a los tribunales para lograr que se respetara el derecho del 
em

igrante. L
os espafioles hicieron uso m

asivo de este servicio gratuito. Solo en 1966 se 
prescntaron 98.605 casos ante las 16 O

ficinas L
aboralcs E

spanolas existentes entonces 
en la R

FA
 y se llcvaron 790 litigios arlte las m

agistraturas de trabajo. E
n otTOS paises de 

tam
bien se fundaron O

ficinas L
aborales E

spanolas. S
in em

bargo, no llega
ron a ser tan num

erosas ni tan activa5, especial m
ente en 10 que toea a pleitear ante los tri

bunales, que apenas 51 practicaron. A
 m

ediados de los afios setenta, los 275.000 
les residentes en A

lem
ania disponian de 25 asesores laborales. P

or su parte, los 
\J

\!V
.\./V

V
 

espanoles residentes en F
rancia eran atendidos por 15 (M

unoz S
anehez 2012). 

L
a prensa fue considerada por las autoridades franquistas com

o pieza clave en sus 
es[uerzos para evitar [a po[itizacion de los em

igrantes. L
a inieiativa m

as irnportante [ue 
la puesta en m

archa en 1962 de una edicion europea del periodico 7 F
echas. S

u redac
ei6n cstaba en C

olonia. E
ra repartido gratuitam

ente en ccntros y resideneias de espafio
les, y se 10 podia com

prar en kioscos de las grandes ciudades de A
lem

ania y tam
bien de 

otros paises europeos. T
uvo un enorm

e exito entre los em
igrantes, quienes apreciaban 

sobre todo las infonnaciones referentes a la vida social espanola en A
lem

ania. 7 F
echas 

una fuente fundam
ental para estudiar la historia de la em

igracion, pero €:I 
m

ism
o m

ereeeria una investigaci6n m
onografica. E

n el archivo personal de uno de sus 
redaetores hem

os localizado m
aterial m

uy interesante. P
or ejem

plo, centenares 
de redacciones presentadas a los concursos Iitcrarios del peri6dico en que los em

igran 
novelaban 8

U
 experiencia vital en A

lem
ania. L

os textos !levan titulos tan expresivos 
com

o "llusi6n de un pequeno corazon", "M
ilagro en el K

rankenhaus" "E
m

igralltes y 
, "Juan ito, el hijo del G

astarbeiter", 0 "N
o to

do es m
alo". T

am
bien hem

os podi
do vcr m

iles de cartas al direetor nunca publicadas com
o aquellas criticas con el r"o

ilT
IP

n
 

o con la linea am
arillista y patriotera del propio tabloide. 

T
oda la red asistencial aqul descrita fue con gran diferencia la m

as com
pleta de cuan

las existieron en los paises europeos a disposici6n de los em
igrantes espanoles, y sup era

ba a la de los dem
as grupos de extranjeros en la R

FA
, destacando aqui la labor de defen

im
itliC

'a de los aseSO
fC

S laborales, que en A
lernania fue un specijicU

ln espanol. E
n 

aquella red respondia al deseo de M
adrid de que su gente viviera at m

argen de 

A
rchivo personal de A

lfredo M
artin de S

alam
anca, L

everkusen. 

Ii 
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peligros de la vida dernocnltica en A
lem

ania y fue contem
plada por las auloridades 

lranauistas com
o cjem

plar. 
sin em

bargo, to
do el csfuerzo desplegado por el 

para m
antener a los em

i
grantes espafioles en la R

l.<A en una burbuja aseptica no 
a servir para frenar la expan

si6n del virus de la dem
ocracia. A

 clio contribuyeron de form
a fundam

ental los sindica
tos alem

anes, y sobre todo el poderoso sindicato del ram
o del m

etal. EI IG
 M

ctall 
concibi6 una 

para socializar a los em
igrantes espanoles en

 los valorcs de la 
dem

ocracia, de tom
la que al regresar a E

spana engrosaran la base social critiea que se 
estaba fonnando al calor de la lllodernizacion y que estaba ya m

inando las bases del sis
tem

a dictatoriaL
 C

onsciente de que la inm
ensa m

ayoria de los jovenes espanoles que lle
gab an a A

lem
ania eran profundam

ente apoliticos, el IG
 M

etall evito en sus publicacio
nes en espanol el ataquc agresivo contra el 

franquism
o 

y se presento com
o una 

organizacion exclusivam
ente preocupada por la defensa de los derechos de los 

dores. A
dem

as, creo oficinas para la asistencia y defensa jurldica de los ernigrallles 
esta sim

ple estrategia, el IG
 M

etall y los sindicatos alem
anes par extension fueron capa

ces de ganarse la confianza de m
iles de espafioles. E

n I 
uno de cada tres m

etalu.rgi
cos espafioles tenia carne del IG

 M
etall, 10 que significaba una cuota de afiliacion m

as 
proxim

a a la de sus com
paiieros alcm

anes que a la del resto de G
astarbeiter. EI IG

 M
etall 

se convirtio as! en la organizacion dem
ocratic a conlllayor ntunero de m

iem
bros 

les en cualquier lugar dcl m
undo. T

radicionalm
ente, se ha crcido que los 

en E
uropa vivieron de espaldas 

los sindicatos locales. 
desm

iente de form
a rotunda esta interpretacion para el caso de A

lem
ania (M

unoz S
an

chez 2008). 
A

rropados por los poderosos y prestigiosos sindicatos alem
anes, las organizaciones 

dernocraticas espanolas consiguieron tam
bicn avanzar poco a poco en aquella terra 

que era para elIas la R
FA

 en el m
om

enta de iniciarse la cm
igraci6n en 1960. 

Instrum
cnto clave iban a ser las propias publicaciones de los sindicatos alernanes. E

l 
N

oticiero, G
rito, Servicio de P

rensa (boletin sem
anal con traducciones al espailol de 

extractos de noticias sobre E
spana publicadas en la prensa internacional) 0 E

xpres 
nol eran dirigidos por socialistas espailoles, y con sus tiradas de deccnas de m

iles 
~
~
"
l
M
·
~
c
 lIegaban a la inm

ensa m
ayoria de los espanoles en la R

FA
. C

on una infofina
un estilo alejado del antifranquism

o visceral, estas pU
blicaciones contri

a que los trabajadores espanoles en la R
FA

 se fam
iliarizaran con los val orcs y 

los principios de la izquierda dem
ocratica y fuera en ellos ereciendo Ia rceeptividad a los 

discursos que reclam
aban para E

spana el m
ism

o orden politico y social que el de los 
ses de E

uropa occidental. 
A

 partir de 1962, cl exito de la labor de los sindicatos alcm
ancs y de las organizacio

nes antifranquistas entre los ellligrantes pudo m
csurarse en las calles de la R

F
A

, don de 
com

cnzaron a verse por vez prim
era m

anifestaciones de cspafioles protestando por injus
ticias com

etidas por cl regim
en de F

ranco. A
 m

ediados de aquel ailo, uno;; 8.000 
casi el 10%

 de resicientes en la R
FA

, salieron a las calles de las principales ciudades 
del pais para expresar su solidaridad con los m

in eros en huelga en A
sturias. U

n
 ailo m

as 
tarde, otros tantos repudiaron al regim

en por la ejecucion del com
unista Julian G

rim
au. 

C
on estos aetos, en que hacfan una llam

ada de atencion a la opinion publica y a los 
ticos alclllanes sobre las condiciones intolerables que se vivian en su D

ais de 
espafioles se convirtieron en oioneros de Illla nueva clase 

U
na introdllcci{)D

 a 
cm

igr8cron espanola en la R
epubllca Federal de A

1em
::u:jd 

nacional que se gcneralizaria en E
uropa tras la R

evoluci6n del 68 y que se exprcsaba en 
form

a de m
aniiestaciones, m

itines, sentadas, ocupaciones de iglesias e inc1uso, en oca
siones puntuales, ataques a los consulados y a oficinas de em

prcsas estatalcs, caso de 
Ibcria (S

anz D
laz 2006). G

riegos y espailoles cstarian siem
pre a la cabeza de estas m

an i
festaciones antidictatoriales. S

egun datos de la policia de la R
F

A
, de los 260 actos de 

protesta politic a organizados entre 1969 y 1971 por extranjeros, R9 iban dirigldos contra 
la ] unta de los C

oroncles, y 62 contra el regim
en de Franco. IS P

or entol1ces, los cspailo
les no eran tan siquiera el 10%

 del total de los tres m
illones de eX

lranjeros rcsidentes en 
laR

J<
A

 
L

os regim
enes dictatoriales del sur de E

uropa derrocharon recursos hum
anos, finan

cieros y diplom
aticos para intentar frenar, contrarrestar y repritnir las protestas politicas 

de los em
igrantes quc les ponlan en cvidencia ante los ojos del m

undo y danaban grave
m

ente sus pretensiones de acercam
iento a la C

E
E

. E
n

 el caso de la R
FA

, este esfuerzo 
result6 tan ingente com

o inutil, pues en ultim
a instancia eran Las leyes dem

ocraticas del 
pais las que m

arcaban las reglas dcljuego, y estas no perm
itian com

o M
adrid hubiera 

deseado deportar a un espaiiol por scr m
iem

bro del PC
E

, juzgar a otro por 
vincta contra el C

audillo 0 prohibir una m
anifestaclon de protest;] por los 

dictadura. Para intentar am
inorar el m

a!estar de los franquistas, las 
se m

ostraban siem
pre dispuestas a contribuir al desarrollo de la rcel de asistencia de C

ari
tas, las M

isiones y las pU
blicaciones com

o 7 F
echas. C

o
n

la 
B

randt aJ poder en 1969 el am
biente en la R

FA
 se hizo aIm

 m
as propicio para los dem

6
cratas del. sur de E

uropa. L
a respuesta de A

tenas y M
adrid fue increm

entar la presion 
sobre B

onn, am
enazando con dati.ar sus intereses econom

icos. S
orprendera saher que 

una de las razoncs principales de la tardia introduccion en E
spana de la television en 

color ticne que ver con este hecho. E
n 1969, M

adrid se decallto por el sistem
a alem

an 
P

A
L

 por ser el de m
cjor calidad. S

in em
bargo, no com

unicola decisi6n, y durante los 
afios siguientes dio a entender que podia inclinarse por el sistem

a frances S
E

S
C

A
M

 8i e1 
gobierno alem

an no redoblase sus esfuerzos para lim
itar al m

enos los efectos m
as pem

i
ciosos de las acti vidadcs antifranquistas en

 la R
FA

 (M
unoz S

anchez 20 II). 
A

un sin aleanzar un caracter m
asivo, la m

ovilizaci6n antifranquista en A
 lcm

ania fnc 
cl reflejo de un proceso de concienciacion sobre las ventajas del sistem

a dem
ocratico 

que si afect6 al conjul1to de la colonia espanola, alejandola de form
a radical de los valo

res del franauism
o. L

os escasos estudios que existcn al respecto, basados en cncuestas 
ninguna duda de que la vida en la R

FA
 fue para la inm

cnsa 
de los em

igrantes espailoles ulla eseuela de dem
ocracia. Interiorizaroll que sin 

personal no hay progreso social, y por ello entendieron inclusD
 antes que la m

ayoria de 
com

patriotas que eI ti-anquism
o era un lastre para E

spana y para sus aspiraciones de 
en

 E
uropa. N

ada ilustra m
ejor el abism

o que se abri6 entre los em
 i

grantes en A
lernania y el regim

en que la carta del desconsolado em
bajador espailol en 

B
onn a su m

inistro a raiz de los P
rocesos de B

urgos en 1970, quc provocaron una ola de 
indignacion contra la dictadura de F

ranco en toda E
uropa. D

ecia el em
bajador: "frente a 

la m
asa de cartas telcgram

as y lIam
adas telcfonicas am

cnazadoras no he (enido el con

15 
Inform

e del M
inisterio d

clln
tcrio

r de la R
FA

 sobre las actividades 
f. 

[enera 1972], P
olilisches A

rcl,iv des A
usw

iirligen A
m

ts (PA
A

A
), 

]/1 
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A
ntonio M

unoz S
anchez 

suelo de encontrarm
e una sola de apoyo de un centro espanol, de u

n
 lector de universi

dad, de un asistente social, de un capellan, de un m
aestro .... solo una, rep ito, una m

e ha 
llegado d

e un sacerdote de F
rancfort".16 

E
n

 ese p
ro

ceso
 de ap

ren
d

izaje dem
ocratico d

esem
p

en
aro

n
 u

n
 papel esen

cial los 
m

edios de com
unicacion independientes, y sobre to do el program

a en espanol de la radio 
publica alem

ana, un caso unico en E
uropa de radio p

ara los em
igrantes. D

esde su naci
m

iento en 1964, el program
a diario de 45 m

inutos en espanol de R
adio B

aviera tuvo un 
seguim

iento m
asivo. R

adio B
aviera pretendia ser un instrum

ento util para el em
igrante, 

sirviendole d
e puente tanto co

n
 E

spana, donde se suponia que iba a regresar, com
o con 

A
lem

ania, p
o

rq
u

e pese a resid
ir alli desconocia m

uchas cosas de su cultura, estruclura 
social, funcionam

iento de sus instituciones, etc. P
ara unos oyentes que no habian conoci

do en su inm
ensa m

ayoria m
as quc propaganda franquista, la inform

acion objetiva, criti
ca y plural d

e R
adio B

av
iera resultaba casi revolucionaria. A

l igual que los m
edios de 

inform
acion publicos en A

lem
ania, el program

a de radio para los em
igrantes daba con 

total norm
alidad noticia sobre violaciones de derechos civiles en E

spana 0 entrevistaba a 
activistas antifranquistas. T

odo ella p
ara escandalo del regim

en, que asistia atonito a 
aquella exhibicion descarnada de sus vergtienzas y a la llorm

alizacion de la anti-E
spaiia 

con la que diariam
ente cenaban sus em

igrantes (M
unoz/H

adzic 2005). 
C

om
o hem

os visto, en
 A

lem
ania se dieron condiciones m

uy propicias para la crea
cion de una am

plia red asistencial y de servicios a los em
igrantes espanoles, que se ali

m
entaba de la tension que existia en E

spana entre dictadura y dem
ocracia: una politica 

oficial alem
ana q

u
e priorizaba el retorno sobre la integracion y que respondfa en la m

edi
d

a de sus posibilidades a las peticiones del gobierno espanol en m
ateria de asistencia; un 

E
stado del bienestar con num

erosos servicios a los ciudadanos; unos m
edios de com

uni
cacion p

u
b

lico
s in

d
ep

en
d

ien
tes y criticos; u

n
a so

cied
ad

 civil activa con u
n

 creciente 
grado de concienciacion y m

ovilizacion por la situacion de falta de libertades en el sur de 
E

uropa; unos sindicatos y un
as organizaciones caritativas m

uy solidas, activas y con 
grandes recursos. T

odos estos elem
entos contribuyeron para que tanto el regim

en com
o 

los antifranquistas pudiesen desplegar una intensa accion dirigida a ganarse a los em
i

grantes. D
e tal form

a, entrc am
bos se produjo una especie de com

peticion para intentar 
contrarrestar y superar la accion del otro. 

D
onde esa com

petencia tuvo un im
p acto m

as evidente y determ
inante sobre la dina

m
ica de la co

lo
n

ia fue cn los centros espafioles. E
sto queda perfectam

ente reflejado en 
u

n
 inform

e q
u

e el agregado laboral de la em
bajada espanola rem

itio a su superior, el 
m

inistro Jose S
olis, en 1962: 

los esfuerzos de los sindicatos alem
anes para atraerse a los obreros espaiioles son eviden

tes. L
a creaci6n de C

entros E
spanoles par nuestra parte [ ...] va dando buenos frutos. E

stos 
centr~s [...] son la m

ejor m
anera en que los trabajadares espaiioles perm

anecen en A
lem

ania 
sin quedar intoxicados por ideas disolventes y ateas. L

os Sindicatos alem
anes no Y

en con nin
guna sim

patia estos C
entros. "E

I N
oticiero" decia en su num

ero de julio de 1962 refiriendose 
a los C

entros E
spaiioles: "creem

os que par encim
a esta la educaci6n de los trabajadores para 

que ocupen su puesto de responsabilidad en la socicdad. Y
 esto hay que conseguirlo con algo 

Jose de E
rice a G

regorio L
6pez B

ravo, 31.12.1970, A
rchivo del M

inisterio de A
suntos E

xteriores 
(A

M
A

E
), M

adrid, "P
olitica E

xterior 1970", caja 6. 

" ~ !
,/~ 

" 
:" 

I 
~ 

'" 

1ft 

U
na introducci6n a la historia de la em

igraci6n espanola en 1a R
epllblica F

ederal de A
lem

ania 

m
as que m

isa par la m
aiiana, [lltbol por la tarde y un pasodoble par la noche". L

o sentim
os 

por los sindicatos alem
anes, pues se seguira llevando a cabo una acci6n m

as am
plia por nues

tra parte en m
ateria de C

entros espaiiolcs, en estrecha colaboraci6n con las autoridadcs ecle
siasticas espaiiolas y alem

anas. 17 

R
esultado ultim

o de esta com
petencia con m

otivacion y objetivos p
o

litico
s fue la 

proliferacion extraordinaria d
e centros espanoles en la R

FA
. H

acia finales de los anos 
sesenta no era raro que en cualquier ciudad alem

ana con unos pocos m
iles de espanoles 

existieran al m
enos dos centros, uno ligado a los sindicatos alem

anes y otro a C
aritas. 

A
lii acudian m

asivam
ente los espanoles, cuya natural tendencia al gregarism

o se m
ulti

plicaba en aquel pais co
n

 com
ida, lengua, clim

a y costum
bres tan hostiles. E

n definitiva, 
la proliferacion de centros anim

ada por esa com
petencia politica, y en los que la referen

cia principal era E
spana y 10 espanol, contribuyo a que la gran m

as a de em
igrantes vivie

ra una intensa vida social propia, pero sin apenas contacto con la sociedad de acogida. 0 
dicho con otras palabras, a que se creara un gueto espanol en la R

F
A

, un fenom
eno que 

y
a entonces llam

o la atencion de m
uchos observadores y sobre el que algunos advirtie

ron podia estar condenando a la colonia espanola en A
lem

ania a u
n

 futuro sin perspecti
vas (D

om
inguez 1976: 192). 

7. E
I gueto com

o tram
polin a la cxitosa integraci6n de la scgunda gencraci6n 

P
ero esta guetoizacion de los espanoles en A

lem
ania no iba sin em

bargo a allanar su 
cam

ino a la m
arginalidad. B

ien al contrario, sirvio para que nuestros em
igrantes desarro

llasen una fuerte conciencia de pertenencia a una com
unidad de iguales que com

paliia un 
m

ism
o destino y una serie de problem

as que p
o

d
ian ser abordados desde la fuerza que 

otorgaba el grupo. U
na de las preocupaciones m

as extendidas entre los em
igrantes al ini

ciarse la decada de los setenta era la situacion de los ninos. C
om

o el resto de los hijos de 
G

astarbeiter, los pequenos espanoles en A
lem

ania sufrian las consecuencias de una poli
tica hacia los em

igrantes b
asad

a en la prem
isa de que estos acabarian regresando a su 

pais. A
si, la cducacion de los ninos extranjeros sc m

ovia entre la no escolarizacion, unas 
clases en lengua m

aterna d
e b

aja calidad organizadas p
o

r los consulados y algunos 
gobiem

os regionales alem
anes, y un escaso aprovecham

iento de la m
uy selectiva escuela 

alem
ana, en la que solian term

inar relegados en los niveles m
as bajos. L

os padres veian 
que sus hijos quedaban asi condenados a desarrollar trabajos m

anuales, cercenandose con 
ello el sueno de m

ejora para su fam
ilia que les habian m

ovido a em
igrar. A

 com
ienzos de 

los anos setenta, ese parecia ser el triste destino que esperaba a los 20.000 ninos espano
les en

 A
lem

ania. D
e ellos solo 16.000 estaban escolarizados, y se calculaba que no m

as 
del dos par ciento accederia al bachillerato que perm

itia el paso a la universidad. 
E

I saito de ese m
alestar generalizado a la accion solo se puede entender si tenem

os 
en cuenta 10 abigarrado de la colonia espanola y la existencia de una elite com

puesta por 
curas, asistentes sociales, sindicalistas, asesores laborales, m

iem
bros de organizaciones 

17 
L

uis E
. Sorribes Peris a Jose Solis, 17.9.1962, A

G
A

, Fondo de la A
dm

inistraci6n Inslitucional de Servi
cios S

ocio-P
rofesionales-S

ervicio de R
elaciones E

xteriores de la D
elegaci6n N

acional de S
indicatos, 

5386. 

16 
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A
ntom

n M
unoz S

anchez 

cat6licas y activistas politicos con los que los em
igrantes estaban en pennanente eontac

a su vez estaba im
pregnada del radical espiritu de reform

a social tan 
E

uropa de aquellos afios. Si cl antifranquism
o era una de las m

anifesta
ciones de aquel am

biente propio de la eo
Ionia e..,pai'iola, otro polo de m

ovilizacion 
de la m

ism
a Iglesia, aquella que el regim

en esperdba ejerciera una infiucncia adotw
lli:l.ll

L
a Iglesia espanola alraveso en los afios scsenta una profunda 

radicalm
ente de su tradicional ultraconservadurism

o y de 
su hasta entonces 

leahad a F
ranco. E

spoleados por el espiritu del C
oncilio V

aticano 
II, m

uchos jovenes creyentcs se im
plicaron en E

spafia en el trabajo de base. sobre todo 
en los barrios obreros, y utilizaron su prestigio y su posicion privilegiada dentro del sis
tem

a (las organizaciones catolicas eran las unicas legales) para fom
entar la coagulaci6n 

de m
ovim

ientos reivindicativos com
o asociaciones de vecinos y sindicatos. E

sta con
ciencia de ser fe

va
d

u
l'a

 en fa m
asa era precisam

ente 1.1 que anim
aba a m

uchos de los 
parrocos, asistentes sociales de C

aritas y eristianos de base que vivian en A
lem

ania a 
finales de los afios sesenta (V

V
. A

A
. 1986). 

C
onscientes d

e la situaci6n calam
itosa de los ninos espanolcs en A

lem
ania, las 

M
isioncs C

at61icas pusieron en m
archa un D

epartam
ento de A

suntos E
scolares del que 

L
uis Z

abalegui, <"lm
ism

o pcdagogo. E
n parroquias y cenlTO

S espa
organiz6 reuniones infcnm

ativas a las que acudian centenares de padres 
a los que ,m

im
aba a que trabajaran por la plena integraci6n de los nifios en la escucla ale

m
ana. L

a sem
illa era alim

entada entonces pO
I aqueJlos elem

entos m
as aetivos dentro de 

1a com
unidad local, que eran los que aeababantirando del resto. A

 finales de 1972, Z
aba

legui lanz6 la revista C
arta a los P

adres, portavoz y anim
ador de ese m

ovim
iento parli

cipativo en pro de la edueacion de los hijos. P
oco a poco fueron surgiendo asociaeiones 

de padres por todo cl pais, bien directam
ente im

pulsadas por Z
abalegui bien por la ini

particular de alguna persona especialm
ente activa dentro la colonia 

1977). E
n noviem

bre de 1973 se reunieron en W
iesbaden las 24 asociaciones de padres 

espanoles que ya existlan en A
lem

ania y fundaron la C
onfederaci6n de A

sociaciones de 
P

adres de F
am

ilia E
spanolas en la R

FA
. E

sta lue la prim
era gran organizaci6n de extran

jeros en A
lem

ania dedicada fundam
entalm

ente a los problem
as de la inlegraci6n. A

 par
tir de entonees, la expansion de las asociaciones rue rapidisirna. T

oda aquella tupida red 
del gueto ecllJafiol que habia crecido con el trasfondo de 1.1 siluacion en E

spana y de nin
en buscar la integraci6n de los em

igrantes en la sociedad alem
a


na, fue utilizada para extender com
o regucro de p61vora el concepto de 


asociativa de los padres en defensa de la educati6n de sus hijos. G
racias a R

adio 

ra, el m

ensaje lIeg6 hasta las m
as reducidas com

unidades de espafioles en A
lem

ania. 

H

acia 1980 y
a existian en A

lem
ania m

as de 120 asociaciones espafiolas de padres de 

fam

ilia con m
as de 10.000 fam

ilias com
o soci08 (S

anchez O
tero 2004). 


P
adres consci.entes, participativos, arropados por la fuerza em

anada de la asociaei6n 
lucharon para que las autoridades alem

anas y espafiolas apoyaran con recursos el senei
110 concepto de 

a los nifios espanoles en el sistem
a educativo alem

an ya desde el 
m

ism
o K

indergarten y de apoyarles para que llegaran 10 m
as lejos posible, incluso a

la
 

universidad, eom
binandolo con una activa transm

isi6n de la cultura espanola par m
edio 

de las clases en
 lengua m

atem
a. L

a m
otivaci6n de los padres y la colonia en su 

para que fuera u
n

 buen estudiante constituy6 un elem
ento de presencia a veces aSU

X
li:l.lllt: 

en
 la socializacion de la m

ayor paJie de los nifios espafioles en A
lem

ania. Y
 los [rutos no 

hlsforla de la etrtiQfaci(~1T1 
de A

icm
ania 

sc hicieron esperar. D
esd

e finales de los afios selenta los chicos espafioles se fueron 
del bajo relldim

iento entre los alum
nos extranjcros y accrcandose eada vez 

m
as aI nivel de los com

pafieros alcm
anes, a los que incIuso han l\egado a superar en la 

ultim
a decada (W

oellert et al. 2009). L
os espafioles de segunda y tcrcera generaci6n des

lacan pues por su alto nivel educativo e integraci6n en la sociedad alem
ana, que se 

be por ejem
plo en elm

u
y

 elevado indice de m
atrim

onios m
ixtos. M

uchos espafioles con 
alta cualificaci6n han sabido aprovecharse de las oportunidades que ofreee la fuerte pre
sencia dc em

presas alem
anas y europeas C

Il E
spana para labrarse u

n
 futuro laboral y vital 

a caballo entre los dos paises. 

E
n reconocim

iento al papel de las asociaciones ell 1.1 integraei6n de los ninos 
les cn A

lem
ania, el prim

er presidente de la C
onfederacion de A

sociaciones de P
adres de 

F
am

ilia recibi6 en 1975 de rnanos del presidente W
alter S

chee1la C
ruz al M

erito C
ivil de 

la R
epllblica F

ederal de A
lem

ania. EI fen6m
eno de las asociaciones de padres de fam

ilia 
espanolas es seguido con inlercs desde en(onees en

 la R
FA

, y en
 m

uchas oeasiones es 
en el debate publico com

o ejem
plo de 10 que los 

"deberfan haeer" 
la integraci6n plena de sus hijos C

Il esla sociedad. Pero 10 cierto es quc hasta 
intcnlos de apliear en otras com

unidades de em
igrantcs en la R

FA
 e1 m

odelo de 
las A

sociaciones de P
adres de F

am
ilia s6lo han dado resultados m

odestos. Q
uiziis por

que las circunstancias hist6ricas en his que surgieron y se desarrollaron estas asociacio
nes, y dc Jas que nos hcm

os ocupado sum
ariam

ente en este articulo f'ueron ullicas e irre-
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