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Mujeres españolas emigrantes y mercado  

laboral en Alemania, 1960-19751 

Gloria Sanz Lafuente 

RESUMEN: 

El objetivo de este artículo es presentar un estudio que se aproxime a la integra-
ción de las mujeres españolas en el mercado de trabajo de la emigración en Alemania 
durante el periodo 1960-1975 desde una perspectiva histórica y económica. La idea es 
situar a estas mujeres como actores sociales y económicos dentro de un nuevo país y de 
un mercado laboral nuevo introduciendo tanto aspectos cuantitativos como cualitativos 
y analizar a su vez sus limitaciones, factores condicionantes y toma de decisiones. Bási-
camente la finalidad del trabajo que se presenta es estudiar los sectores de ocupación y 
sus tendencias. La dureza inicial, las condiciones laborales con problemas contractuales, 
protestas y horas extraordinarias son aspectos a considerar en el análisis. El grado de 
cualificación y la falta de ésta, así como la promoción o la movilidad laboral externa, 
también son estudiadas. 

Palabras clave: Emigración española, mujeres, relaciones de género, mercado de trabajo ale-
mán, integración laboral, cualificación, trabajo industrial. 

 
ABSTRACT:  

The purpose of this paper is to present a study that approaches the integration of 
Spanish women in the German emigrant labour market during the period 1960-1975 
from a historical and economic perspective. The aim is to locate these women as eco-
nomic and social agents within a new country and labour market by introducing a focus 
which is both quantitative and qualitative, and analysing their limitations, conditioning 
factors and decision making. Basically, the idea is to study the female occupational sec-

———— 

 1 Una primera versión de este artículo se presentó en el Congreso Internacional sobre Migraciones y Po-

líticas Sociales en Europa, celebrado en Pamplona del 8 al 10 de junio de 2006. Este trabajo ha contado con 
el apoyo del Institut für Europäische Geschichte de Maguncia en Alemania.  
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tors and tendencies. Initial hardships, the labour situation with contractual problems, 
protests and overtime featuring long working days, are some aspects to be considered 
in this analysis. The degree of qualification or lack of qualification as well as the promo-
tion and the external labour mobility are also studied. 

Key words: Spanish migration, women, gender relationships, German labour market, labour 
integration, qualification, industrial work. 

 
 

En 1954 había 411 trabajadores —hombres y mujeres— ocupados en el merca-
do de trabajo alemán. En 1959, un año anterior al Acuerdo sobre Migración, contratación y 
colocación de trabajadores españoles entre el gobierno de Adenauer en la República Federal 
Alemana y la Dictadura de Franco2, su número ascendía a 9454. En marzo de 1961, tras 
la firma del acuerdo el 29 de abril de 1960, eran 38.371. La cifra alcanzaba el máximo en 
1971 con 186.585 personas ocupadas3. Antes de la firma del tratado existía ya un flujo 
creciente de trabajadores dirigido al mercado de trabajo alemán, que el tratado intentó 
controlar y organizar sin conseguirlo del todo. A partir de esta firma el proceso de emi-
gración iba a ser estimulado además por ambas partes tanto de forma oficial como pri-
vada, como era el caso de las empresas4. Con esta emigración comenzaba un proceso de 
integración de trabajadores y trabajadoras en el mercado de trabajo alemán, en gran 
medida rotatorio5 más que definitivo. Francisco Sánchez López señalaba que entre 
1960 y 1967 un 77,3% de los italianos, un 58,7% de los griegos 67,3% de los emigran-
tes españoles en Alemania habían vuelto a sus países de origen6. Pese a los problemas 

———— 

 2 Sobre las negociaciones e implicaciones del acuerdo de 1960 y lo que quedaba al margen del 
mismo ver SANZ DÍAZ, C.: “Clandestinos”, “ilegales” y “espontáneos”. La emigración ilegal de españoles a Alemania 

en el contexto de las relaciones hispano-alemanas, 1960-1973, Comisión Española de Historia de las Relaciones 
Internacionales, Madrid: 2004. El acuerdo en Instituto Español de Emigración, Acuerdo entre el Estado 

español y la República Federal de Alemania sobre Migración, contratación y colocación de trabajadores españoles, IEE, 
Madrid: 1960. Este acuerdo no era algo aislado sino que formaba parte de una serie que el gobierno 
federal establecía con varios países: Italia en 1955, España y Grecia en 1960, Turquía en 1961, Portugal 
en 1964, Yugoslavia y Túnez en 1969. Alemania no era tampoco el único país con el que la Dictadura 
establecía un acuerdo de emigración. La dictadura cerró acuerdos de emigración con Bélgica en 1956, 
con Francia, Holanda y Austria en 1961 y con Suiza en 1964.  

 3 Las cifras en Bundesanstalt für Arbeit (ed.): Ausländische Arbeitnehmer. Beschäftigung, Anwerbung, 

Vermittlung. Erfahrungsbericht 1971, Beilage zu ANBA 9/1972, Nuremberg, p. 54. 
 4 La organización de relaciones de los funcionarios de la Comisión Alemana con los medios de 

comunicación y agencias de prensa para difundir noticias sobre las posibilidades de trabajo en Alemania 
aparece en buena parte de los informes anuales. Como ejemplo: B/119/ 3018 Erfahrungsbericht Spa-
nien 1965. Anwerbung und Vermittlung spanischer Arbeitnehmer, 1968, p. 3. 

 5 Sobre la elevada rotación femenina en Alemania: “Hemos discutido ya repetidas veces sobre el fenóme-

no. Ahora como antes soy de la opinión que los trabajadores españoles después de haber trabajado un tiempo determinado 

en la RFA son más numerosos en regresar a su país que lo que es el caso con los otros grupos de trabajadores extranjeros y 

esto se aplica sobre todo a la mano de obra femenina. Con ello los recién llegados no hacen sino ocupar los puestos vacantes 

que dejan sus compatriotas”; WEICKEN, H.: “Situación actual y perspectivas del empleo de mano de obra 
española en el año 1969”, Deutscher Caritas Verband E. V Betreuung spanischer Arbeitnhemer: Acta 

del sexto cursillo anual para los asistentes sociales encargados de la asistencia a los trabajadores españoles en la RFA, 
Freiburg im Breisgau, Seminar für Wohlfahrtspflege del 21 al 26 de abril de 1969, pp. 75-81; p. 76. 

 6 SÁNCHEZ LÓPEZ, F.: La emigración española a Europa, CECA, Madrid: 1969, p. 52. También so-
bre los elevados índices de retornos CAZORLA PÉREZ, J.: Retorno al sur, Siglo XXI, Madrid: 1989, p. 25; 
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que conllevó, el flujo de trabajadores no hizo sino incrementar sus cifras hasta co-
mienzos de los 70, una vez superado el bache que supuso la crisis de 1966-67.  

En lo que se refiere al ámbito laboral el proceso migratorio comenzaba desde 
mediados de los años cincuenta y se establecía en medio de un proceso global de 
reorganización del mercado de trabajo en el oeste de Europa. Se enmarcaba, además, 
dentro de un cierre de las tradicionales áreas de origen de la emigración a Alemania. 
Estas áreas habían sido la gran propiedad del este y países limítrofes como Polonia.7 
De esta forma, la emigración europea afectó y relacionó a países con situaciones 
políticas y económicas bien distintas, que habían quedado en el eje de influencia del 
oeste8, con marcadas diferencias de desarrollo económico en su interior, como era el 
caso de Italia, Grecia o España y consiguió, más adelante, abarcar incluso a otros 
más cercanos al otro lado del telón de acero como era Yugoslavia.  

La emigración laboral a Alemania fue percibida por los distintos actores de for-
ma diferente. Para el Ministerio de Trabajo Federal, que organizó comisiones y funciona-
rios que reclutaban mano de obra en Italia, Grecia o España, el principal argumento 
esgrimido era el “agotamiento de las reservas de mano de obra” en Alemania y las bajas tasas 
de paro, como señalaba el ministro de economía y posterior canciller Ludwig Erhard9. 
Argumentos similares aparecían en el órgano oficial de la principal organización em-
presarial en Alemania —Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände— a media-
dos de los sesenta10. Para el Ministerio de Trabajo en España la emigración era una 
pieza más del engranaje económico del desarrollismo y de la política exterior de los 
años sesenta11. En el contexto de “luces” de aquel desarrollismo era una sombra, que 
no fue observada como tal por los responsables del Ministerio de Trabajo de la Dic-
tadura. En 1963, Manuel Alonso Olea, Director General de Empleo del Ministerio de 

———— 

ROMANO-GARCÍA, M.: “Die spanische Minderheit”, en SCHMALZ-JACOBSEN, C. y HANSEN, G. (eds.): 
Ethnische Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Lexikon, Beck, Munich: 1995, pp. 468-481; 
BREITENBACH, B. von: Italiener und Spanier als Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Eine verglei-

chende Untersuchung zur europäischen Arbeitsmigration, Kaiser, Grünewald: 1982, p. 36. 
 7 Sobre la reorganización del mercado de trabajo en el oeste de Europa ver KING, R. RYBAC-

ZUK, K.: “Southern Europe and the International Division of Labour: From Emigration to Immigra-
tion” en KING RUSSELL (ed.): The New Geography of European Migration, London, pp. 175-206. BADE, 
K. J.: Von Auswanderungsland zum Einwanderungsland? Deutschland 1880-1980, Colloquium Verlag, Ber-
lín: 1983. 

 8 NAVARRO LÓPEZ, M.: “El contexto socioeconómico de la emigración continental española 
(1945-1975)” en GARMENDIA, J.A. (ed.): La emigración española en la encrucijada. Marco general de la emigración 

de retorno, CIS, Madrid: 1981, p. 15-40. 
 9 En 1956, el propio Konrad Adenauer subrayaba la necesidad de contar con población emi-

grante y el peligro económico que suponía para la economía alemana esas bajas tasas de paro. En este 
sentido señalaba: “Sobre política interior habría que decir que el paro es algo malo pero también la falta de trabajadores 

puede llevar a consecuencias impopulares como por ejemplo el descenso de la producción, la reducción de la exportación y 

efectos sobre la política monetaria.” KAHLENBERG, F. P. (ed.): Die Bundeskabinettprotokolle der Bundesregierung 

1956, Oldenbourg, Munich: 1998, p. 88. 
10 SABEL, A.: “Ausländer im Blickpunkt”. Der Arbeitgeber, 11/12, 1965, pp. 281-282. SIEBRECHT, 

V.: “ Unsere Ausländer- pro und contra!”. Der Arbeitgeber, 11/12, 1965, pp. 286-292.  
11 FERNÁNDEZ VICENTE, M. J.: “De calamidad nacional a baza del desarrollo. Las políticas mi-

gratorias del Régimen franquista (1939-1975)”, Migraciones & Exilios, 6, 2006. KREIENBRINK, A.: Ein-

wanderungsland Spanien. Migrationspolitik zwischen Europäisierung und nationalen Interessen, IKO, Frankfurt am 
Main: 2004, p. 55-56. 
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Trabajo, señalaba en un artículo: “España no se puede permitir el riesgo de paros forzosos ma-
sivos. En tal sentido cualquier solución es buena —incluida la de la emigración—, no ya para la 
comunidad sino para el propio emigrante…La emigración es un mal menor frente al infinitamente 
mayor del paro forzoso. (…) Otro beneficio de la emigración: Aquí (en Alemania) los salarios son 
superiores a los españoles”.12 En 1965 el Ministro de Trabajo, Juan Manuel Villar Mir, 
establecía una relación estricta entre las diferencias salariales entre Alemania y Espa-
ña y los incentivos existentes en España para emigrar. Ante la posibilidad de una 
vuelta de los emigrantes a España argumentaba del siguiente modo: “La capacidad de 
acogida de la economía española al respecto es sin embargo limitada y la reincorporación de estos 
puede solo vislumbrarse de manera muy lenta”13. Finalmente, para los hombres y mujeres 
que emigraron a Alemania la aventura alemana se observó de una forma muy plural. 
La posibilidad de mejorar el subempleo y desempleo encubierto a través de una ocu-
pación estable, los mayores salarios y un incremento de las posibilidades de ahorro 
eran los argumentos utilizados14. Para los emigrantes españoles a Europa se trataba, 
en definitiva, de mejorar y acelerar lo que se podría denominar como su ciclo de vida 
patrimonial mediante una estancia y volver15, tanto si la decisión era tomada en un 
contexto individual como familiar. En los inicios de la emigración, en 1961, el 53,8% 
de los hombres españoles residentes en Alemania y el 50,9% de las mujeres eran 
solteros y solteras16.  

En este contexto, este trabajo quiere presentar un estudio que aborde la situa-
ción de las mujeres en el mercado de trabajo de la emigración española dentro de 
Alemania desde una perspectiva histórica y económica entre 1960 y 1975. Analizar la 
incorporación de trabajadoras emigrantes y su integración en el mercado de trabajo 
asalariado en Alemania —tanto en volumen general como en perspectiva comparada 

———— 

12 ADCV. 380.221. 226 Deutscher Caritas Verband E. V. Bericht über die zweite Jahrestagung 
der Sozialbetreuer für die spanischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland, Freiburg im 
Breisgau, 25. bis 30. Dezember 1963. Manuel Alonso Olea, Director General de Empleo del Ministerio 
de Trabajo. “La emigración: motivos y situación actuales”, pp. 128- 133. Aquí p. 130. 

13 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. “Beschäftigung und Auswanderung” discurso de 
Juan Manuel Villar Mir con motivo de la recepción en Madrid de M. Aguirre y H. Winckler 27.2.1965. 
Villar Mir continuaba: « ...se prevé un aumento anual considerable del producto nacional bruto (en España); hay que 

saber qué puestos de trabajo se crearán con ese incremento del producto nacional bruto planteado. Y también se debe 

estudiar qué fuentes de trabajo se están extinguiendo, de lo cual tenemos sólo una intuición - en la agricultura, por ejemplo 

- sabemos que están desapareciendo ramas enteras industriales».  
14 “El menor grado de desarrollo económico da lugar a situaciones de desempleo total o encubierto 

y a niveles salariales inferiores a los que existen en aquellos (países)” Instituto Español de Emigración, La 

emigración española a Alemania, Ministerio de Trabajo/IEE, Madrid: 1967, p. 20-21. También OPORTO DEL 

OLMO, A. Emigración y ahorro en España 1959-1986, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid: 1992. 
MANCHO, S. Emigración y desarrollo español, Ministerio de Trabajo, Madrid: 1978. CAMPOS NORDMANN: La 

emigración española en el crecimiento económico español, Ministerio de Trabajo, Madrid: 1976. 
15 Sobre emigración y ciclo de vida ver CAMPS, E.: “La transformación del mercado de trabajo en Ca-

taluña (1850-1925): migraciones, ciclos de vida y economías familiares” en Revista de Historia Industrial, 11, 
1997, pp. 45-71. ARRONDEL, L., GRANGE, C.: “ Le cycle de vie patrimonial de Pierre Trambert. Essai d'ana-
lyse économique des pratiques d'accumulation d'un cultivateur de Loire-Inférieure à la fin du XIXe siècle ”, 
en BARJOT, D. y FARON, O. [dir.]: Migrations, cycle familial et marché du travail, Cahiers des Annales de démographie 

historique, n° 3, Paris, Société de démographie historique, 2002, pp. 255-286.  
16 “Die Ausländer im Bundesgebiet. Ergebnis der Volks-und Berufszählung am 6. Juni 1961”, 

Wirtschaft und Statistik, vol. 16, 11/1964, p. 645. 
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con otros países del sur de Europa, y su distribución sectorial— y observar las dife-
rencias de género en este contexto son los objetivos principales de este artículo. No 
se trata de analizar la totalidad del proceso migratorio sino de centrarnos en la incor-
poración de trabajadoras españolas al mercado de trabajo alemán, observando sus 
condicionantes como actores sociales en una doble vertiente: los derivados de su 
condición de emigrante y de mujer.  

La emigración ha sido analizada ya en numerosas ocasiones utilizando la categoría 
de género17. Al utilizar esta categoría conviene, sin embargo, hacer una serie de conside-
raciones previas. En primer lugar, no se trata de aislar a las mujeres dentro de un proce-
so migratorio, que afectó tanto a hombres —en mayor medida— como a mujeres. 
Tampoco se trata de analizar a las mujeres como actor social al margen de sus relaciones 
familiares —sea como hija, esposa o madre— o de su contexto social y económico. No 
en vano, la historiografía de los últimos años ha pasado de la preocupación “por la mujer” 
a la preocupación “por las relaciones de género”, en contextos sociales e históricos distin-
tos.18 El hecho migratorio imponía una serie de condicionantes de cara a la integración 
en el mercado de trabajo alemán —legales o lingüísticos, entre otros—, que eran simila-
res para hombres y mujeres. No obstante, el género aportaba otros diferenciales como 
mostraba el que predominase el número de trabajadores sobre las trabajadoras asalaria-
das, el que hombres y mujeres se integraran en el mercado de trabajo en sectores de 
ocupación distintos y el que ambos mostrasen diferencias significativas, no solo salaria-
les, sino también en la movilidad laboral. Al recoger la situación de las mujeres en el 
mercado de trabajo alemán se trata de examinar con detalle la intersección y las dinámi-
cas existentes entre las estructuras de género y la ocupación asalariada19 en el mercado 
de trabajo de la emigración y el papel del “vínculo laboral”20 asalariado y no asalariado 
para estas mujeres durante los sesenta y setenta21. 

Dado que el objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la población 
ocupada emigrante española en el mercado de trabajo alemán entre 1960 y 1975 la 
———— 

17 BORDERÍAS, C.: “Emigración y trayectorias sociales femeninas”. Historia Social, 17 (Valencia): 1993, 
pp. 75-94. JIMÉNEZ JULIA, E.: “Unha revisión crítica das teorías migratorias desde a perspectiva de xénero”. 
Estudios Migratorios, 5 ( Santiago de Compostela): 1998, pp. 113-138. También CORTI, P. : “ Donne che vanno, 
donne che restano. Emigrazione e comportamenti femminili”, Annali. Istituto Alcide Cervi, 12, pp. 213-235. 
Para Alemania puede consultarse: APITZSCH, U.: “Migrationsforschung und Frauenforschung” en Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (ed.): Sozialwissenschaftliche Frauenforschung in der Bundesrepublik Deutschland: Bestandsauf-

nahme und forschungspolitische Konsequenzen, Akademie Verlag, Berlin: 1994, pp. 240-254. ARNDT-SCHUG, R. 
FRANGER, G.: “Fremde Frauen. Migrantinnen im Lichte der neueren deutchen Migratiosnforschung” en 
FIESELER, B.; SCHULZE, B (eds.): Frauengeschichte: gesucht-gefunden? Auskünfte zum Stand der historischen Frauenfors-

chung, Böhlau, Colonia/Weimar/Viena: 1991, pp. 257-274. KRAUSS, M.: Frauen und Migration, Steiner, Stuttgart: 
2001. El tema sigue dando lugar a reuniones como el reciente coloquio celebrado en Paris este año 2006, que 
ha sido organizado por el Centre d'histoire sociale (Université Paris I), l'équipe Réseaux-Savoirs-Territoires 
(École Normale Supérieure) bajo el título Histoire, Genre et Migration. (Mondes atlantiques XIXe et XXe siècle) 

18 HABERMAS, R.: “Frauen und Geschlechtergeschichte”, en J. EIBACH, G. LOTTES (eds.): Kom-

pass der Geschichtswissenschaft, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen: pp. 231-245. 
19 SARASÚA, C.; GÁLVEZ, L. (eds.): ¿ Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en los mercados de trabajo, 

Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante: 2003, pp. 9-36. 
20 Para Francia ver BABIANO, J.: «El vínculo del trabajo: Los emigrantes españoles en la Francia 

de los treinta gloriosos, Migraciones& Exilios, 2, 2001, pp. 9-37. 
21 ARBAIZA VILALLONGA, M.: “La construcción social del empleo femenino en España (1850-

1935)”, Arenal, 9-2, 2002, pp. 215-239. 
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información que se ha utilizado para la elaboración de las series procede de los datos 
del IEE del Ministerio de Trabajo. Junto a estos se han utilizado los informes anuales 
publicados por la Oficina de Colocación y Seguro de Desempleo —Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (BAVAV)— del Ministerio de Trabajo de la 
RFA entre 1962 y 1973 así como la estadística de trabajo —Arbeitsstatistik— del minis-
terio para 1974 y 1975. Resultan de gran importancia cualitativa los estudios sobre la 
ocupación de los trabajadores extranjeros en Alemania en 1968 y de 1972 llevados a 
cabo por esta misma institución así como los informes del Archivo de Caritas en Ale-
mania (ADCV) y la encuesta llevada cabo por Caritas de Alemania —Caritasverband— 
para 491 emigrantes españoles. En el mismo sentido, hay que destacar los informes de 
la Comisión Alemana en Madrid o las entrevistas personales en profundidad. Las nu-
merosas publicaciones y literatura contemporánea en España y en Alemania servirán 
también para perfilar algunos de los temas tratados a continuación.  

 
 

1.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORAS ESPAÑOLAS EN EL MERCADO 

DE TRABAJO ALEMÁN, 1960-1975 
 
El subempleo y desempleo encubierto en la agricultura, el débil proceso de in-

dustrialización en numerosas regiones, la baja participación de la mujer en el merca-
do de trabajo asalariado y la presión de un excedente estructural del trabajo, que se 
combinaba con procesos migratorios interiores y exteriores, han sido rasgos destaca-
dos en el estudio del mercado de trabajo en España en la primera mitad del siglo 
XX22. El desplazamiento de mujeres como emigrantes y su participación en el mer-
cado de trabajo asalariado no era algo nuevo23, sin embargo, la crisis y descomposi-
ción de las economías familiares campesinas desde finales de los años cincuenta ge-
neraba en los sesenta una fuerte movilidad interior y exterior. Las investigaciones sobre 
la evolución del empleo en España y su desagregación por sectores en los sesenta y 
setenta han venido mostrando cómo uno de los rasgos comunes de la historia laboral 
española había sido la distancia existente entre la demanda y la oferta de trabajo y la 
expulsión de mano de obra del sector agrario tanto de hombres como de mujeres24. 

———— 

22 MALUQUER DE MOTES, J.; LLONCH, M.: “Trabajo y relaciones Laborales” en CARRERAS, A., 
TAFUNELL, X. (coords.): Estadísticas históricas de España. Siglos XIX y XX, Fundación BBVA, Bilbao: 
2005, p. 1168. El texto completo pp. 1155-1245.  

23 Sobre la movilidad femenina y su participación en el mercado de trabajo en periodos previos al 
Franquismo CAMPS CURA, E.: La formación del mercado de trabajo industrial en la Cataluña del siglo XIX, Ma-
drid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: 1995. CAMPOS LUQUE, C.: Mercado de trabajo y género en 

Málaga durante la crisis de la Restauración, Universidad de Granada, Granada: 2001. DOMÍNGUEZ, R. 
(1996): “Sobre-explotación, pluriactividad y movilidad femeninas: el trabajo de las mujeres en las eco-
nomías campesinas del norte de España, siglos XVIII-XIX” en RAMOS, M.D. y VERA, M.T. (Eds.): El 

trabajo de las mujeres: pasado y presente, Diputación Provincial de Málaga, Málaga: 1996. LLONCH CASANO-

VAS, M.: Inserción laboral de la inmigración y sistema de reclutamiento de la fábrica textil :Vilassar de Dalt, 1919-

194, Madrid, Universidad Complutense, 1995. SARASÚA, C.: Criados, Nodrizas y amos. El servicio doméstico en la 

formación del mercado de trabajo madrileño, Siglo XXI. Madrid: 1994. 
24 SERRANO, A. MALO DE MOLINA, J.L.: Salarios y mercado de trabajo en España, Blume, Madrid: 

1979. esp. pp. 85-228. PEDREÑO MUÑOZ, A.: “Desempleo, fuerza de trabajo y mercado laboral” en 
GARCIA DELGADO, J.L.: Economía española de la transición y la democracia, 1973-1986, Centro de Investiga-
ciones Sociológicas, Madrid: 1990, pp. 395-419. Recientemente para el primer Franquismo, VILLAR 



Mujeres españolas emigrantes y mercado laboral en Alemania, 1960-1975 33

Este proceso es el que marcó la salida a Europa de una población, mayoritariamente 
agraria, y en segundo lugar procedente de la descomposición de algunos sectores 
artesanales hasta mediados de los 60. A estos se irían sumando progresivamente 
peones industriales, que representaban la mayoría a la altura de los años 7025. Para 
muchas personas primero se daba el salto del municipio rural a la ciudad y después a 
Alemania. Para esta nueva emigración ya no se trataba de una recomposición de los 
ingresos familiares y de la pequeña propiedad como eje económico familiar sino de 
otro proceso migratorio, que se alejaba de la tierra como núcleo económico.  

La emigración laboral comenzó siendo un fenómeno mayoritariamente mascu-
lino y también lo fue el proceso de integración en el mercado de trabajo asalariado en 
Alemania. Desde 1962 hasta los años setenta se iba a producir un cierto proceso de 
feminización del trabajo asalariado en Alemania. Si en 1962 el 74,2% de los trabajadores 
españoles eran hombres y el 25,8% mujeres, estas cifras habían pasado en 1975 a 
60,6% y 39,4% respectivamente. La crisis económica de 1966-67 mostraba además 
hasta que punto los trabajadores extranjeros se convertían en un ejemplo de “amorti-
guador coyuntural” para la “regulación del mercado de trabajo alemán”.26 Al no ejercerse me-
didas sobre la jornada laboral buena parte de las empresas alemanas optaron por el 
despido y la flexibilidad de la plantilla. Los despidos se aplican a peones y en general 
al personal poco especializado, que era mucho más fácil de sustituir, mucho más que 
los trabajadores cualificados. Este grupo era en el que los trabajadores extranjeros 
estaban más representados. Comenzaban a aparecer además voces en contra de la 
presencia extranjera en un mercado de trabajo ahora en dificultades.27 En 1966 había 
4.600 trabajadores ocupados menos en Alemania que en 1965. En 1967 había 60.126 
menos que en 1966 y en 1968 2.164 menos que en 1967. En medio de la crisis los 
despidos y retornos se incrementaron y las comisiones en el extranjero redujeron las 
contrataciones. Esta reducción no afectó en igual medida a las mujeres, sin embargo, 
que mostraron durante los años de la crisis los mayores porcentajes de contrata-
ción28. La crisis se olvidaba rápidamente y en 1971 se habían recuperado los niveles 
de ocupación de hombres del año 1965 y el de las mujeres se alcanzaba en 1972. 
Mientras la ocupación de hombres comenzaba a descender a partir de esa fecha y 
hasta 1975, el de mujeres se iba a mantener con descensos muy atenuados.  

 

———— 

RODRÍGUEZ, M.: “La ruptura postbélica a través del comportamiento de los salarios industriales: nueva 
evidencia cuantitativa, 1908-1963, Revista de Historia Industrial, 25, pp. 81-126.  

25 Sobre el origen agrario de esta emigración sobre la base de datos del IEE GARCÍA FERNÁN-

DEZ, J.: La emigración exterior de España, Barcelona, Ariel: 1965. GARMENDIA, J.A.: “Emigración española 
a Alemania”, en GARMENDIA, J.A.: La emigración española en la encrucijada. Marco general de la emigración de 

retorno, CIS, Madrid: 1981, especialmente pp. 256 y 257. Todo el texto pp. 245-286. GARMENDIA, J. A.: 
Alemania: exilio del emigrante, Plaza & Janés, Barcelona: 1970.  

26 ABELSHAUSER, W.: Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, C. H. Beck, Múnich: 2004, pp. 319-
320. 

27 BAVAV: Beschäftigung Anwerbung Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer. Erfahrungsbericht 1966, Nú-
remberg, BAVAV, 1967, p. 6. 

28 MATTES, M.: “Zum Verhältnis von Migration und Geschlecht. Anwerbung und Beschäftigung 
von “Gastarbetiterinnen” in der Bundesrepublik 1960 bis 1973” en MOTTE, J. OHLIGER, R. VON OS-

WALD, A. (eds.): 50 Jahre Bundesrepublik – 50 Jahre Einwanderung. Nachkriegsgeschichte als Migrationsgeschichte, 
Frankfurt am Main, New York: 1999, pp. 285-309.  
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CUADRO 1. Evolución del número de trabajadores/as españoles/as en 

Alemania. 1962-1975 
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Fuente: BAVAV (1962-1973), Amtliche Nachrichten. Bundesanstalt für Arbeit 1975. 
 
 
En los informes de las autoridades federales se puede rastrear la escasa colabo-

ración de las autoridades españolas con los funcionarios del Ministerio de Trabajo de 
la RFA al no observar los primeros con buenos ojos una emigración femenina29. Una 
cosa eran, sin embargo, los discursos y otra la práctica concreta. En primer lugar el 
grado de control de la Comisión Alemana y de las autoridades del Ministerio de Traba-
jo no alcanzaba a la totalidad de la emigración, sobre todo hasta finales de los años 
sesenta, de manera que la entrada como turista y la clandestinidad eran aspectos, que 
afectaron también a las mujeres30. Un 25,34% de las 146 mujeres trabajadoras españo-
las entrevistadas por Caritasverband a mediados de los 60 había llegado como turista.31 
Por otro lado, detrás de los discursos oficiales discurría una práctica oficial y social, que 
sabía del valor de la emigración y del interés que despertaba y que derivó en corrientes 
de mediación laboral oficial, especialmente vinculadas al sindicalismo vertical, a autori-
dades regionales, a organizaciones católica y a empresarios alemanes32 desplazados. 

———— 

29 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht von K. Gerhardy zur Auswanderung der 
spanischen Mädchen und Frauen in die deutsche Bundesrepublik, 1961. “El Estado está basicamente contra 

la emigración de las muchachas a Alemania, y esto es porque según su modo de ver no existe la misma necesidad de traba-

jo para ellas que para los hombres, ya que éstas podrían encontrar una ocupación en España”. WEICKEN, H.: “Cinco 
años de emigración española a Alemania” en Deutscher Caritasverband E .V.: Acta del quinto cursillo anual 

para los asistentes sociales encargados de la asistencia a los trabajadores en la República Federal de Alemania, Freiburg 
im Breisgau, Seminar für Wohlfahrtspflege, Karlstrasse 34, del 22 al 26 de febero de 1966, pp. 79-89. 

30 Las cifras sobre el control de la Comisión Alemana en Bundesanstalt für Arbeit (1974). En 
1960 sólo el 38,04% había llegado por medio de los cauces oficiales. Estos eran el 68,13% en 1964 y el 
78,39% en 1972. 

31 ADCV. 380.22.708 Sozialdienst für Spanier. Deutscher Caritasverband. Asistencia Social para 
españoles. Encuesta realizada de octubre de 1965 a marzo de 1966. Publicadas en 1967. 

32 En 1960 la labor de mediadores empresariales alemanes del textil en España para atraer a mu-
jeres era un hecho. En 1960 un periódico regional informaba de la presencia de un autobús en la fronte-
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Una delegación española de la Asociación Católica Internacional de Orientación a la Joven 
visitaba con la colaboración de Caritas Alemania 23 fábricas y 31 alojamientos y 
hablaban con 329 mujeres trabajadoras en Alemania en 1961. El 92% eran solteras, 
procedían de numerosas regiones y muchas de ellas pertenecían a las JOC33. 

Las dificultades y limitaciones derivadas de valores culturales existentes también 
eran aspectos aludidos con reiteración en los informes federales de los funcionarios 
que trabajaban en Madrid. Para estos funcionarios, estos valores hacían más difícil el 
proceso de reclutamiento entre las mujeres34. Probablemente, en el contexto de los 
sesenta y setenta era más difícil que una mujer soltera emigrase sola al margen de 
relaciones de amistad o de parentesco que un hombre. Tampoco una oferta de sala-
rios bajos en puestos de trabajo poco deseados en los setenta contribuyó precisa-
mente a estimular este paso. El ámbito doméstico y las relaciones económicas que 
vinculan a hombres y mujeres con el contrato implícito que es la familia, los modelos 
culturales35 y la necesidad de sostener todo el trabajo no asalariado llevaron también 
a un número de mujeres a quedarse al cargo de los hijos y/o dependientes mientras 
el marido partía hacia Alemania. De su identidad como trabajadora casada formaba 
parte la idea de una contribución mayor en tareas no retribuidas — hogar y el cuidado 
de los hijos y/o personas dependientes — asociada, en ocasiones, a la del “complemen-
to salarial a la economía familiar”. Paralelamente, se valoraba un mayor salario en el caso 
de su pareja como “soporte salarial de la economía familiar”. El 30% de los hombres casa-
dos españoles que trabajaban en Alemania y eran entrevistados en 1968 por el Minis-
terio de Trabajo Federal se encontraba allí separado de su familia. En 1973, en otra 
encuesta similar, el porcentaje ascendía a 37%. Las estrategias familiares36 se entrela-
zaban por lo tanto con relaciones concretas de género en los sesenta y setenta y ge-
neraron situaciones diferenciadas en el camino de la emigración para ambos sexos.  

La emigración, sin embargo, contribuía a modificar los niveles de participación 
en la vida laboral activa de forma significativa. En sus comienzos el porcentaje de 
ocupación entre la población extranjera en Alemania —mayoritariamente situada 
entre los 25 y los 45 años— superó al correspondiente a la totalidad de la población 
residente. En 1961 el 79,6% de los hombres extranjeros residentes en Alemania se 
encontraba ocupado y este porcentaje representaba en el caso de las mujeres el 

———— 

ra cerca de Aquisgrán, que trasportaba 40 españolas para trabajar en empresas del textil de la zona en 
Remscheid. ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Carta de la dirección 
de la Förderschule Wachendorf a Frau Gerhardy. Sobre una noticia en el Aachener Volkszeitung 
22.3.1960, 27.04. 1960. 

33 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Informe de la visita de dos delegadas de la Aso-
ciación Católica Internacional de Orientación a la Joven a las industrias alemanas donde trabajan obre-
ras españolas en la República Federal Alemana 1961.  

34 Bundesarchiv Koblenz: B/119/ 3020 Erfahrungsbericht Spanien 1965.Anwerbung und Ver-
mittlung spanischer Arbeitnehmer, p. 4. B/119/ 3018 Erfahrungsbericht Spanien 1965.Anwerbung und 
Vermittlung spanischer Arbeitnehmer, 1968, p. 2. B/119/ 3013 Erfahrungsbericht. Deutsche Kommis-
sion in Spanien 1969, p. 38 y ss. 

35 Ver reflexiones en CAMPOS LUQUE, C.: “ Factores culturales, discriminación salarial y género: 
una perspectiva histórica” en ARENAS POSADAS, C., FLORENCIO PUNTAS, A. Y PONS, J. (eds.): Trabajo y 

relaciones laborales en la España contemporánea, Mergablum, Sevilla, 2001, p. 122. Todo el artículo pp. 109-124. 
36 GARRIDO, L. GIL CALVO, E.: “ El concepto de estrategias familiares” en L. GARRIDO y E. GIL 

CALVO (eds.): Estrategias familiares, Madrid, Alianza: 1993, pp. 13-34. 
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38,7%. Si en lugar de tomar como referencia la población extranjera tomamos la totali-
dad de la población de Alemania los hombres ocupados representaban el 63,7% de la 
población total masculina residente en Alemania y las mujeres alcanzaban el 33,2%. 
Como población joven emigrada con fines laborales en su mayoría la participación en 
la vida laboral activa era mayor entre los extranjeros, tanto en mujeres y hombres, pero 
seguía presentando en ambos grupos diferencias de género importantes.  

 
 

CUADRO 2. Comparación de los porcentajes de actividad entre la totalidad de la población 
residente en Alemania y la población extranjera residente. 1961 

 Población activa Población no activa 

Hombres  

 Ocupada Parada  

Población total residente en Alemania 63,7 0,2 36,1 

Sólo población extranjera 79,6 0,3 20,1 

Mujeres  

Población total residente en Alemania 33,2 0,2 66,6 

Sólo población extranjera 38,7 0,2 61,1 

Total  

Población total residente en Alemania 47,5 0,2 52,3 

Sólo población extranjera 66,9 0.3 32,8 

Fuente: “Die Ausländer im Bundesgebiet. Ergebnis der Volks- und Berufszählung am 6. Juni 
1961”, Wirtschaft und Statistik, vol. 16, 11/1964, p. 647. 
 
 
No disponemos de datos desagregados según nacionalidades pero éstos mostra-

ron, seguramente, matices importantes dadas las diferencias cronológicas en la llega-
da a Alemania. Además, la propia dinámica de la emigración fue modificando estas 
cifras generales al calor de la reagrupación familiar, del incremento de matrimonios 
entre la población joven desplazada, de la presencia de dependientes y de una mayor 
demora en la incorporación al mercado de trabajo de los hijos residentes en Alema-
nia. Un proceso, este último, que comenzó a asentarse desde mediados de los sesenta 
y setenta. Si a comienzos de los años setenta el 66,6% de la población española resi-
dente en Alemania estaba ocupada, este porcentaje había descendido al 56,4% en 
1975. La distancia entre hombres y mujeres se reducía en estos años de manera que 
mostraba un creciente presencia de las mujeres españolas en el mercado de trabajo 
asalariado y emigrante en Alemania.  
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CUADRO 3. Evolución del porcentaje de población española ocupada sobre el 
total de población residente el Alemania 1967-1975 
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Fuente: Statistisches Bundesamt, BAVAV (1962-1973), Amtliche Nachrichten 
Bundesanstalt für Arbeit 1975. 

 
 
Pese a las limitaciones oficiales del IEE a la emigración femenina y a las cultura-

les, lo cierto es que la presencia de las mujeres era mucho mayor en el mercado de 
trabajo de la emigración en Alemania —trabajo asalariado industrial en su mayoría 
— que en España durante el mismo periodo. Por un lado, las mujeres solteras des-
plazadas a Alemania constituyeron, sobre todo hasta 1965, un grupo importante. 
Todavía en 1968 el 36% de las trabajadoras españolas encuestadas en Alemania eran 
solteras, mostrando el porcentaje más elevado de todos los países entrevistados. Por 
otro lado, los objetivos de la emigración —ahorro y retorno— llevaron a muchas 
mujeres casadas a salir fuera del entorno doméstico, alterando las tradicionales es-
tructuras de relaciones de género en los entornos familiares y vinculando a éstas a un 
mayoritario trabajo industrial en Alemania.37 El trabajo en la industria segregó con 
más fuerza el área del trabajo en el ámbito doméstico y del cuidado de dependientes 
menores y mayores (femenina) y el área laboral externa (masculina), que en el mayo-
ritario entorno agrario de origen de los emigrantes. El trabajo como jornalera de la 
mujer del jornalero o la labor de la esposa del pequeño propietario en la parcela des-
aparecía en un entorno urbano e industrial. El salario externo se convertía en el eje 
económico de la unidad familiar en medio de una sociedad de consumo más desarro-
llada que la de procedencia y en la que los hijos tardaban más en incorporarse al 
mercado de trabajo. Este hecho generaba en el seno de las parejas emigradas una 
toma de decisiones en el seno de la unidad familiar alrededor de la maximización de 
ingresos salariales externos o del coste de las actividades no remuneradas fuera del 
entorno familiar como era el cuidado de los niños. El 68% de las esposas de emi-
grantes españoles, trabajaban fuera de casa, según la investigación llevada a cabo 
desde el Ministerio de Trabajo en 1968. El resto de países todavía tenían incluso 
———— 

37 Reflexiones en torno a la relación entre desarrollo industrial y relaciones de trabajo entre hom-
bres y mujeres en ACCAMPO, E.: Industrialization, Family Life and Class relations: Saint Chamond, 1815-1914, 

University of California Press, Berkeley: 1898, p. 211.  
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porcentajes mayores, 90% en el caso de Grecia o 74% en el de Italia.38 Los objetivos 
de la emigración — ahorro y retorno — llevaban a alterar también las curvas de acti-
vidad femenina, tradicionalmente discontinuas y marcadas por tasas de actividad 
elevadas hasta la maternidad e inactividad laboral posterior y generaron además nue-
vas dinámicas en el marco de las relaciones de género intrafamiliares y nuevos proce-
sos de negociación. 

En el informe del Ministerio de Trabajo Federal de 1966 se señalaba que la cuo-
ta de trabajadoras extranjeras en Alemania era de un 25,8% respecto al total de traba-
jadores y que se encontraba por debajo de la cuota de ocupación de las mujeres ale-
manas (34%). Las cifras generales ocultaban, sin embargo, importantes desigualdades 
entre países. El porcentaje mayor de mujeres trabajando en Alemania respecto a su 
población total ocupada lo tenía Grecia (40% en 1966). A este país le seguía España 
con un 31% y después se encontraba Italia con un 18% y Turquía con un 16,9%. 
Estas tendencias y diferencias entre países se mantuvieron en gran medida durante 
todo el periodo estudiado.  

 
 

CUADRO 4. Evolución comparativa del porcentaje de mujeres emigrantes ocupadas en 
Alemania sobre el total de trabajadores ocupados de cada país. 1962-1975 
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Fuente: BAVAV ( 1962-1973), Amtliche Nachrichten Bundesanstalt für Arbeit 1975 
 
 

2.  EL NUEVO TRABAJO INDUSTRIAL: EVOLUCIÓN DE LAS ÁREAS DE OCUPA-

CIÓN DE LAS MUJERES TRABAJADORAS EN ALEMANIA. 
 
Si para las trabajadoras turcas o italianas la emigración a Alemania significó la 

entrada por primera vez en el mercado de trabajo asalariado, no ocurría lo mismo 
con las trabajadoras griegas o españolas. La mitad de las entrevistadas en 1968 tenían 
una ocupación antes de la emigración39. La mayoría de las 146 trabajadoras españolas 

———— 

38 Ergebnisse der Repräsentativ- Untersuchung vom Herbst 1968, p. 56.  
39 Sobre los datos del BAVAV ver SONNENBERGER, B.: Nationale Migrationspolitik und regionale Erfah-

rung, Hessisches Wirtschaftsarchiv, Darmstadt: 2003, p. 310. MEHRLÄNDER, U.: Beschäftigung ausländischer 

Arbeitnehmer in der BRD unter spezieller Berücksichtigung von Nordrhein- Westfalen, Colonia/ Opladen, 1969. 
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entrevistadas por Caritasverband tenía también experiencia de trabajo antes de llegar a 
Alemania. Un 28% lo había hecho en el servicio doméstico, un 15% en restaurantes, 
hoteles, hospitales y asilos y un 11% en el campo40. Obtener un puesto de trabajo en 
la industria de Alemania era el objetivo tanto para los hombres como para las muje-
res, que marchaban allí a trabajar. Conforme se fue asentando una colonia española 
en los setenta (“Dauergäste”) en el ámbito laboral comenzaron a barajarse nuevas 
áreas, que siempre permanecieron de forma minoritaria. En 1970 se ponían de mani-
fiesto, por ejemplo, las dificultades con que se encontraban todavía los españoles en 
cuestiones de autorizaciones —Gewerbefreiheit für Ausländer— para montar negocios 
—pequeñas tiendas o restaurantes— o para la importación de productos. En el caso 
de Italia, su pertenencia a la Comunidad Económica Europea le hacía contar con más 
facilidades a la hora de convertirse en autónomo. El trabajo en la industria fue el 
mayoritario para todos los países y para los dos géneros durante este periodo y el 
deseo de retorno alejó durante los primeros años a la mayoría de los emigrantes de la 
inversión en Alemania como trabajadores autónomos41. 

Si comparamos las áreas de ocupación de mujeres y hombres en Alemania hay 
que señalar en primer lugar una reducción de la tradicional segregación ocupacional 
entre los trabajadores y trabajadoras en el contexto de la emigración. Las áreas mayo-
ritarias de trabajo de las mujeres se vincularon a la industria, como en el caso de los 
hombres. A comienzos de los sesenta la organización alemana de Caritas llevaba a 
cabo una serie de visitas a centros fabriles en los que se encontraban los primeros 
grupos de mujeres trabajadoras emigrantes. En su mayoría jóvenes y solteras que 
habían sido contratadas en España por empresarios alemanes desplazados para ello y 
también con mediación de entidades católicas42. En el mismo informe se señalaba 
que también había ofertas de trabajo para estas mujeres en hospitales, residencias y 
hoteles y el agregado laboral de la Embajada en Bonn consideraba que este trabajo 
era “mejor para muchachas” y así lo había hecho saber a Madrid. Sin embargo, tal y co-
mo señalaba el informe, estas mujeres “reaccionaban ante la publicidad y querían ante todo 

———— 

40 ADCV. 380.22.708 Sozialdienst für Spanier. Deutscher Caritasverband. Asistencia Social para 
españoles. Encuesta ...1967. 

41 Deutscher Caritasverband E.V, Bericht über die neuente Jahrestagung der Sozialbetreuer für die spanis-

chen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland, Freiburg im Breisgau, 20. bis 25 April 1970. (Betreuung 
spanischer Arbeitnehmer), pp 156-161.  

42 Sobre la actividad de asociaciones católicas en la mediación de contratos en Alemania hay inte-
resante información en el Archivo de Cáritas en Alemania. Como ejemplo, ADCV 380.22.172. Fasz. 2. 
Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Reisebericht. Mai 1961. Aachen bei Trumpf. En 1960 la Obra 
de Protección de la Joven en Valencia, dentro de la Asociación Católica Internacional, remitía una carta 
a Caritas de Freiburg señalando lo siguiente: “Son muchas las peticiones que recibimos para trabajar en Alemania. 

Hoy envío dos más de Lidia Arranz y María Juncos, todas poseen certificados de buena conducta”. ADCV 
380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Carta de Asociación católica internacio-
nal. Obra de protección de la joven 16 de noviembre de 1960 a Caritasverband in Freiburg. ADCV 
380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Carta del procurador general de la Con-
gregación del Verbo Divino Rodolfo Bossler en Estella al Kath. Mädchenschutz en Osnabruck 7 März 
1961: “….hay muchas chicas que presentan su documentos en las parroquias con el fin de ir a Alemania.” ADCV 
380.22.172. Fasz. 3. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Carta de Aurora Garriga, presidenta de la 
Asociación Católica Internacional de Orientación a la Joven en Barcelona, 14 de marzo de 1960. Le da las gra-
cias por la información que ha recibido de las que ya salieron y le dice que “hay otras que quieren ir a traba-

jar solo unos meses para ver qué puede hacer”. 
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una fábrica”43. En 1969 cuando las autoridades de la Comisión Alemana en Madrid 
realizaban su informe señalaban de nuevo que las españolas “buscaban trabajo en la 
industria porque en los hospitales, restaurantes y hoteles también había en España y para eso no 
querían viajar”44. Los mayores salarios industriales eran la verdadera causa de esta 
orientación. Los mayoritarios porcentajes de trabajadoras en la industria entre 1965 y 
1973 eran la mejor expresión de ello. 

Si bien se desarrolló una actividad laboral en una gran diversidad de sectores, tan-
to en hombres como en mujeres predominó la industria de transformación. En gran 
medida, el rasgo a destacar es la continuidad. Sectores como los servicios públicos y 
privados poseían el porcentaje de feminización más alto, seguido de las industrias de 
transformación. Estas últimas experimentaron un descenso desde 1968. En 1965 el 
46,6% de los emigrantes españoles que trabajaban en las industrias de transformación 
eran mujeres y éstas representaban en 1973 un 40,4%. Los setenta marcaron además un 
crecimiento leve de la presencia femenina en las áreas de administración del comercio, 
seguros y finanzas. Los porcentajes de menor tasa de feminización los representaba la 
construcción, la minería, el sector energético, el transporte y el sector primario. 

 
 

CUADRO 5. Porcentaje de feminización de los sectores de ocupación 
de la población española ocupada en Alemania 1965-1973 
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1. Sector primario 2. Minería y sector energético 3. Transformación hierro y metal 4. Otras in-
dustrias de transformación 5. Construcción 6. Comercio, seguros y finanzas 7. Servicios 8. 
Transporte y comunicaciones 9. Servicios públicos 
Fuente: BAVAV ( 1962-1973), Amtliche Nachrichten Bundesanstalt für Arbeit 1975 
 
 
No obstante, aquellos trabajos con mayor tasa de feminización —servicios y 

servicios públicos— no eran en los que se encontraban la inmensa mayoría de las 
mujeres que estaban empleadas en Alemania. En 1965 el 6,3 y 7,7% de las mujeres 

———— 

43 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Bericht über die Informationsreise, welche in der 
Deutschen Bundesrepublik erfolgte, um Arbeits- und Lebensbedingungen spanischer Frauen und 
Mädchen im Betrieb und am Ort ihrer Unterbringung kennenzulernen. (1961) 

44 Bundesarchiv Koblenz: B/119/ 3013 Erfahrungsberichte 1969 verschiedener landesar-
beitsämter sowie der Kommissionen und Verbindungsstellen in Jugoslawien und Italien. Erfahrungsbe-
richt. Deutsche Kommission in Spanien 1969. 
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ocupadas trabajaba en estos dos sectores mientras que en 1973 estas cifras pasaban a 
ser el 9,1 y 9,5%. Un 32% trabajaba en las industrias de transformación del hierro y 
el metal —áreas de sueldos más elevados— y la mayoría — como ocurría con los 
hombres — lo hacía en otras industrias de transformación manufacturera. En el caso 
de las mujeres se había producido, sin embargo, un descenso en este sector pasando 
de representar el 49,3% en 1965 a ser el 39,7% de las ocupadas en 1973. 

 

 
CUADRO 6. Evolución de la población femenina ocupada en Alemania 

por sectores de actividad 1965-1973  (%) 
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Fuente y notas: Ver cuadro 5 

 
 
Si comparamos los porcentajes de población ocupada femenina en industria en-

tre mujeres alemanas y españolas los resultados reflejan importantes diferencias. 
Mientras en 1966 el 33,6% de las mujeres ocupadas alemanas trabajaban en la indus-
tria este porcentaje ascendía en el caso de las españolas al 80,4%. Las diferencias se 
habían reducido en 1973 con el incremento de la presencia de emigrantes en el sector 
servicios, pero seguían siendo elevadas. El 33,3% de las mujeres alemanas trabajan 
en industria y este porcentaje ascendía al 72,1% en el caso de las españolas ocupadas. 
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Las dinámicas de un mismo género mostraban diferencias significativas que corres-
pondían a dos mercados de trabajo femeninos distintos: el de la terciarización de las 
mujeres alemanas de clases medias y el de la vinculación al secundario de las familias 
trabajadoras expulsadas del campo en el caso de las españolas.  

 
 

CUADRO 7. Comparación de porcentajes de ocupación en industria de mujeres 
trabajadoras alemanas y españolas sobre el total de ocupación fe-
menina en ambos países 1966-1973 
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Fuente: Cuadro 5 ,Statistisches Jahrbuch 1976 für die Bundesrepublik Deutschland. 
Statistisches Bundesamt 

 
 
Esta vinculación progresiva de la mujer con el trabajo industrial convivía, sin 

embargo, con otros trabajos al margen de relaciones contractuales como eran la lim-
pieza por horas y/o el cuidado de niños, especialmente en mujeres casadas con ma-
yor participación en el cuidado de los hijos o de personas dependientes. Este merca-
do de trabajo al margen es de difícil cuantificación pero aparece reflejado en 
entrevistas en profundidad con las emigrantes. E. Muñoz, natural de Hornos de Se-
gura (Jaén), trabajó en Fulda (Hessen) en los setenta en esta “economía sumergida” y su 
aportación a los ingresos familiares con jornadas, que rondaban las 10 horas al día y 
los 6 días a la semana, era un tercio. Su nombre y sus ingresos nunca aparecerán en 
las series de aquellos años y tampoco serán contabilizados para ninguna variable45. 
Helmut Weicken, de la Oficina Federal de Colocación en Nuremberg señalaba en 
1967 en relación con la mujer casada española en Alemania que “está ocupada a menudo 
en diversos trabajos. Por ello no hemos investigado el sector femenino”46. La negociación en el 
seno de las familias daba lugar a una mayor dedicación de la mujer a tareas no remu-

———— 

45 Entrevista E. Muñoz Castillo, 2005. 
46 WEICKEN, H.: “Situación de empleo de trabajadores españoles en la RFA y probable evolución 

para el año 1967” en Deutscher Caritas Verband E. V Betreuung spanischer Arbeitnehmer. Acta del 
sexto cursillo anual para los asistentes sociales encargados de la asistencia a los trabajadores españoles 
en la RFA, Freiburg im Breisgau, Seminar für Wohlfahrtspflege del 3 al 8 de abril de 1967, p. 13. El 
texto completo pp. 12-22. 
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neradas en el hogar y a su participación en un mercado de trabajo precario, que apor-
taba también ingresos monetarios. 

Si la ocupación española en Alemania estaba relacionada con una elevada cuota 
de trabajadoras —frente a otros países— y si además, la emigración se había conver-
tido en un terreno de experiencia y aprendizaje dentro de una sociedad industrializa-
da, que ofrecía puestos de trabajo distintos a los habituales del servicio doméstico, la 
desigualdad en las retribuciones salariales entre hombres y mujeres en Alemania si-
guió siendo un hecho. Una simple comparación del salario bruto por hora de hom-
bres y mujeres es un reflejo de esta situación. En la investigación del Ministerio de 
Trabajo en 1968 el 56% de los encuestados hombres ganaba entre 4 y 5 marcos bru-
tos por hora. Mientras, el 57% de las mujeres ganaba entre 3 y 4 marcos.47 Estas dife-
rencias salariales afectaban también a los mismos sectores de ocupación de manera 
que el sueldo bruto de hombres y mujeres ocupados en la industria manufacturera o 
en la electrotécnica era también eran distintos.48 Una característica ésta, que no afec-
taba solamente a los trabajadores/as extranjeros. Las informaciones disponibles so-
bre salarios muestran que las mujeres se encontraban, en este sentido, en una posi-
ción de desventaja, como también se encontraban las trabajadoras alemanas respecto 
a los trabajadores49. Si bien los datos anteriores no mostraban ninguna desagregación 
por países, los resultados de la encuesta de Caritasverband, publicada en 1967, confir-
man las desigualdades salariales entre hombres y mujeres españolas.  

 
 

3.  Sobre las condiciones laborales: contratos poco claros, protestas, movili-
dad laboral y horas extraordinarias 

 
En el caso de haber accedido a un contrato por medio de mediadores privados 

—empresas o agentes— o de la Comisión Alemana y el IEE esto significaba com-
probar si lo que se había firmado correspondía a la realidad una vez que se llegaba a 
Alemania. Una comprobación que reducía su significado cuando los intermediarios 
eran familiares o amigos. Resulta difícil, en este sentido, llevar a cabo una valoración 
de conjunto, dada la falta de materiales estadísticos al respecto. No obstante, en la 
encuesta realizada por Caritasverband publicada en 1967 un 28% de los hombres y un 
26% de las mujeres españolas señalaban que “la realidad encontrada coincidía con la infor-
mación que tenían”. Otro 28% de los hombres se quejaba de no haber recibido la in-
formación suficiente en descuentos, salarios y condiciones de trabajo, elevándose 
este porcentaje a un 42% en el caso de las mujeres50. 

En el informe de la Asociación Católica Internacional de Orientación a la Joven en 1961 
se recogía la situación de varias fábricas en las que trabajaban mayoritariamente mu-
———— 

47 Bundesanstalt für Arbeit, Ergebnisse der Repräsentativuntersuchung vom Herbst 1968. Beila-
ge zu ANBA 8/1970, 1970, Nuremberg, p. 80 y 81.  

48 Erbegnisse der Repräsentativ- Untersuchung vom Herbst 1968, p. 82. 
49 Las series de los salarios medios brutos por hora entre trabajadoras y trabajadores de la indus-

tria, comercio y los servicios en Alemania entre 1965 y 1970 y sus diferencias en “ Löhne und Gehälter. 
Vedienste der Arbeitnehmer in Industrie und Handel 1970”, Wirtschaft und Statistik, 3/1971, p. 198. 
Desde 1970 a 1975 en Wirtschaft und Statistik, 4/76, p. 264. 

50 ADCV. 380.22.708 Sozialdienst für Spanier. Deutscher Caritasverband. Asistencia Social para 
españoles. Encuesta ...1967. 
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jeres. La mayoría de estas mujeres estaban ocupadas en el textil y en las conserveras. 
Griegas, italianas y españolas estaban sustituyendo a las austriacas en retroceso mi-
gratorio en estos momentos. En Hannover trabajaban en 1961 unas 300 españolas y 
en la zona de la Baja Sajonia se habían contabilizado 927. Uno de los núcleos mayo-
res se encontraba en la fábrica de galletas Bahlsen, K.G. en Bargsinghausen con alre-
dedor de 300 españolas trabajando allí, la mayoría de Palencia y Valladolid, en esos 
momentos51. La presencia de concentraciones procedentes de una misma zona a 
comienzos de los 60 hace pensar que las redes en la contratación funcionaron desde 
abajo y desde arriba. Si la vinculación familiar o de amistad era un hecho en la elec-
ción del desplazamiento a Alemania, el interés del empresario por que las trabajado-
ras contratadas procediesen de una misma zona para garantizar una mejor adapta-
ción también era puesto de manifiesto en algunas publicaciones52. En la empresa Erle 
Mäntel cerca de Hamburgo las 30 españolas que trabajaban allí eran de Valencia. En 
la Weinfabrik A. Racke en Bingen, cerca de Maguncia, trabajaban 30 mujeres de Mála-
ga. En la Firma textil Gerwendler, en Reutlingen trabajaban 13 mujeres de Barcelona y 
también eran catalanas las 35 que trabajaban en la fábrica textil de Merkelkienlin en 
Esslingen. En la fábrica Roth Kg en Frankfurt todas procedían de Madrid. Las fábri-
cas de hilados Dalhausen/Wupper en Aquisgrán ocupaban a 40 españolas todas de 
Salamanca y de la provincia. No siempre, sin embargo, aparecía esta homogeneidad 
en el origen. La empresa Schchenmayr-Wolle en Salach, ocupaba a 64 españolas de 
Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia.53 

La presencia de irregularidades y de conflictos puede recorrerse en el mismo in-
forme anterior y en otros de Cáritas en los primeros sesenta. En la fábrica Herkel 12 
trabajadoras estaban aún sin contrato y en la empresa G. Roth las jóvenes no habían 
firmado todavía.54 Estas últimas habían sido traídas como turistas por el empresario. 
En Hilaturas Lagen las trabajadoras se quejaban del engaño respecto al tipo de trabajo 
a desarrollar y en las Hilaturas Weber se habían negado a firmar el contrato porque no 
querían trabajar en esas condiciones. La empresa amenazaba con echarlas. En Hilatu-
ras Gustav las trabajadoras señalaban que habían firmado un contrato precipitada-
mente en España sin saber muy bien qué firmaban y ahora querían volverse a Espa-
ña. Solamente en las fábricas de la empresa Odermark en Goslar y en Calusthal había 
244 españolas trabajando. En Odenmark se había producido una huelga de las espa-
ñolas por el desconocimiento del contrato y por quejas en relación con la comida en 
la cantina de la empresa.55 En 1963 la situación no era mejor y en el nuevo informe 

———— 

51 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Betriebe in Nidersach-
sen. Weibliche ausländische Arbeitskräfte. Stand vom 25. Januar 1961. Aktennotiz. Besprechung im 
Caritasverband Hannover am 5.4.1961. 

52 Badische Zeitung, 21/22 Mai 1960. Spanische Mädchen an der Spindel. 
53 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz Bericht Wäschefabrik Er-

le Mantel, 12.12.1960. Bericht Weinfabrik A. Racke 21.1.1961. Bericht Firma Gerwendler, 10. 1 .1961 
Bericht Fabrik Merkelkienlin, 10. 1.1961. Bericht Fabrik Roth Kg 19.1.1961 Bericht Dalhau-
sen/Wupper 20.11.1960. Bericht Schchenmayr-Wolle 11.1.1961. 

54 ADCV 380.22.048. Sozialdienst für Spanier. Informe de la visita de dos delegadas de la Aso-
ciación Católica Internacional de Orientación a la Joven a las industrias alemanas donde trabajan obre-
ras españolas en la República Federal Alemana 1961. 

55 Ver notas 42 y 43. 
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se describía cómo un grupo de trabajadoras de Hattorf am Harz en las cercanías de 
Göttingen se habían marchado a otra empresa en Wolfenbüttel por las malas condi-
ciones de trabajo. La ruptura del contrato generaba que la oficina de colocación en 
Northeim considerase que tenían que volver a España, sin que las trabajadoras estu-
viesen de acuerdo. En la ciudad de Goslar un grupo de españolas se encontraban en 
huelga. La empresa había retenido el pasaporte —se intentaba evitar así por el em-
presario el cambio a otra empresa después de haber costeado él su viaje—, seguían 
además los problemas con la comida, y se quejaban de que ahora se les hacía pagar el 
autobús para ir a la empresa. Las quejas de las trabajadoras de Essen, por su parte, se 
referían a las áreas de trabajo. No querían trabajar en el enlatado sino “en una máquina 
y ganar más dinero” con un trabajo menos duro. El empresario se negaba a esto puesto 
que consideraba que había invertido en su aprendizaje y que ahora “era cuando rendí-
an”. También en este caso las trabajadoras se quejaban de que se les habían retenido 
los contratos y del desconocimiento de sus derechos56. 

Este descontento generó una conflictividad en el seno de las empresas que afectó 
tanto a hombres como a mujeres en un contexto temporal concreto57. Las trabajadoras 
de dos empresas en Führt, la mayoría de Santander y Asturias, se quejaban en 1961 de 
sus contratos y sueldos y habían dirigido un escrito al IEE. Solo pensaban en regresar 
cuando acabase el contrato58. En 1961, 76 de las 100 españolas empleadas en la fábrica 
de Stollwerk en Colonia se pusieran en huelga alegando que ganaban poco. El contrato 
de aprendices ofrecido a las más jóvenes, de 17 y 18 años, era calificado de engaño. 
Además de considerar “una locura” el envío de estas jóvenes a Alemania, el hecho era 
descrito en estos términos por parte de las representantes de Caritasverband en la zona: 

 
Se supone que en Colonia hay un grupo español comunista, que ha movido a las jóvenes. 

Las jóvenes han tomado el tema naturalmente con el temperamento característico del sur. Las 24 
jóvenes que trabajaban fueron amenazadas y zarandeadas, se rompieron puertas y ventanas y co-
sas similares. Las jóvenes se sentaron en el tren y se dirigieron a Düsseldorf al consulado. Allí se 
intentó tranquilizarlas (...) Nuestra colaboradora española, Milagros Naval, que está desde hace 
un mes con nosotras y conoce muy bien la mentalidad de sus paisanos, intentó hablar con las ex-
citadas jóvenes pero apenas fue posible (...) Entre tanto se han tranquilizado las cosas y las jóve-
nes trabajan de nuevo aunque no se ha querido cambiar nada en el sueldo59. 

 
En los informes sobre la situación de las trabajadoras se hacía referencia tam-

bién a otros aspectos como origen de dificultades. Entre estos se señalaban el pro-
blema del idioma, la falta de adaptación —nueva comida y horarios, nuevo trabajo 
———— 

56 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Bericht über die Betreuung der spanis-
chen Gasarbeiter in Nidersachsen. 

57 Sobre la necesidad de contextualizar el proceso de adaptación y los mecanismos de respuesta de las 
trabajadoras DIAZ SÁNCHEZ, P. “Coser y luchar”: las huelgas de la fábrica Rock madrileña de 1976” en 
AGUADO, A. (ed.), Mujeres, regulación de conflictos y cultura de la paz. Institut Universitari d’Estudis de la Dona-
Publicacions de la Universitat de València, Valencia: 1999, p. 145. El texto completo pp. 143-155. Ver tam-
bién de la misma autora “La lucha de las mujeres en el tardofranquismo: los barrios y las fábricas”, en Gerónimo 

de Vztáriz, 21, pp. 39-54. 
58 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Bericht 5.1.1961 
59 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Carta del Dioze-

san.Caritasverband en Köln 19.4.1961 a Frau Gerhardy en Freiburg sobre la huelga de las empleadas en 
Stollwerk en Colonia. 
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industrial, separación de casa, idea previa de Alemania como el Wunderland (país de las 
maravillas)— el desconocimiento de la ley y de los contratos —descuentos fiscales, 
por ejemplo, o de seguridad social o salarios netos y brutos. Todo ello, en conjunto, 
era también base para reacciones de protesta, situaciones de indefensión, descon-
fianza y agresividad, que aparecían entre las trabajadoras extranjeras60. 

Las nuevas condiciones de trabajo industriales eran otro de los elementos que 
habían causado más descontento. Las trabajadoras de Conservas G. Groenland se 
quejaban del ambiente húmedo, las de la fábrica Seilweche de la cantidad de polvo y 
grasa que las rodeaba y las de las hilaturas Robert del ruido ensordecedor. Lo que se 
encontraba podía ser mucho más duro de lo que se esperaba. En el informe de la 
visita realizada a las trabajadoras españolas en la firma Siemens en Nuremberg, las 59 
españolas tenían la residencia a 30 kilómetros de la fábrica, se levantaban a las 4 para 
coger el tren y comenzar a trabajar en el turno de 6 a 16 horas. El sueldo era de 2 
marcos brutos la hora. En la comida de la cantina invertían 0,60 al día y pagaban a la 
semana 4, 6 u 8 marcos según su situación en la residencia (8, 6 o 4 camas).61 La du-
reza del trabajo de las 14 españolas que estaban ocupadas en fábrica de hilados C.O 
Langen& Cie, cerca de Aquisgrán, hacía, por ejemplo, que sólo pensasen en acabar el 
contrato y volver.62 El informe de 1966 del BAVAV reflejaba, además, que la sinies-
tralidad de los trabajadores emigrantes, era el doble de la los trabajadores alemanes. 
Se trataba de una siniestralidad afectada por varios elementos. Por un lado, el propio 
desconocimiento como “aprendiz” y la escasa experiencia de trabajo industrial de una 
población agraria en su mayoría. Por otro lado, también influían las dificultades con el 
idioma e incluso se aludía a la alimentación y a la falta de descanso de los emigrantes. 
Hay que añadir además otro elemento estadístico, que también aparecía en el informe, 
y no es otro que el escaso porcentaje de trabajadores extranjeros que formaban parte 
de los denominados “white collars”, con tasas menores de siniestralidad laboral63. 

Para otras mujeres, sin embargo, como las trabajadoras en Bahlsen, K.G. en Barg-
singhausen, la experiencia estaba siendo positiva y lo mismo se desprendía del in-
forme de la visita en las fábricas situadas en Cuxhaven — Firma Nordsee AG (105 
españolas y 49 italianas) y Firma Hussmann&Hahn (20 españolas). En el informe se 
señalaba que “todo iba bien”, que vivían en residencias, intentaban aprender el idioma 
y que ahorraban mucho para enviar a casa. Tampoco había problema alguno con las 
cinco españolas que trabajaban en centros fabriles en Göppingen que acababan de 
celebrar la boda de una de ellas con un ciudadano alemán, pensaban en las vacacio-
nes y en renovar el contrato o con las que trabajaban en la fábrica Philix en Krefeld64 
La emigración dio lugar, sin lugar a duda, a situaciones muy plurales y éstas fueron 
percibidas además de forma bien distinta entre las emigrantes.  

———— 

60 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Informe a Caritasver-
band desde Heidelberg 1963.  

61 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Bericht 4.1. 1961 Be-
such. Wohnheim der Arbeiterinnen der Firma Siemens in Nürnberg. 

62 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Bericht 8.11.1960 en 
Spinnerei C.O Langen& Cie. 

63 BAVAV Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. 1966. 
64 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz Besuch in Cuxhaven am 

24 und 25.7.1961. Spanische Arbeiterinnen. Bericht Guzmann & Cie in Göppingen 11.1.1961 
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El perfeccionamiento de la maquinaría de contratación, las redes informativas 
de familiares y de amistad así como y la menor presencia de contratos a través de 
mediadores empresariales externos redujeron los problemas, sobre todo, a nivel con-
tractual, desde mediados de los sesenta. El descontento se dio posteriormente, pero 
se imbricó en las dinámicas de protesta sindicadas de las propias empresas y de los 
sindicatos alemanes, en los que comenzaron a aparecer representantes de grupos 
extranjeros —Vertrauensleute. En 1973, por ejemplo, se desencadenaba una huelga en 
la empresa Pierburg KG en Neuss, que tenía como base la igualdad de salarios, por el 
mismo trabajo entre hombres y mujeres. El origen no era ya un grupo de un país 
sino una idea de defensa común en una empresa con mayoría de mujeres trabajado-
ras y emigrantes. Allí trabajaban 213 españoles65, mayoritariamente mujeres. Además, 
se fue originando una progresiva militancia sindical —menor en el caso de las muje-
res y menor en el caso de los extranjeros — en estrecha relación con la época dorada 
del sindicalismo alemán y de la principal organización sindical alemana, el DGB66. La 
posibilidad legal de participar en los comités de empresa desde comienzos de los 70 
también contribuyó a este hecho. 

Otros ingredientes de las relaciones laborales de la emigración, sin embargo, 
permanecieron más tiempo. Si bien el salario bruto en Alemania en comparación con 
el español era mayor, si se consideraba el nivel de precios en Alemania, los descuen-
tos fiscales y de Seguridad Social estas diferencias se reducían. Todavía en 1972 el 
salario bruto español era considerado un tercio del alemán, según estimaciones del 
Ministerio de Trabajo, pero el poder adquisitivo de un salario medio percibido en 
Alemania era el doble del que percibía un trabajador en España. 67 A esta situación 
hay que añadir la orientación al ahorro de estos emigrantes y la búsqueda de una 
maximización de ingresos en un breve espacio de tiempo con el fin de retornar pron-
to. Por todo ello, las horas extraordinarias y la parte variable del salario se convirtie-
ron en un elemento central de esos ingresos. En conversación con uno de esos mu-
chos emigrantes, éste señalaba cómo una de las primeras frases que había aprendido 
en alemán había sido: Ich möchte am Samstag arbeiten (Me gustaría trabajar los sába-
dos)68. En la localidad de Grevenbroich-Elsen, en Renania-Westfalia trabajaban 107 
españolas con un contrato de 6 meses. En el informe elaborado sobre una fábrica de 
conservas para Caritasverband en Freiburg se señalaba lo siguiente: 

 
El trabajo por encima de 8 horas se considera voluntario pero es de suponer que las traba-

jadoras pueden presentar oposición con dificultades a los deseos de la dirección del taller de que se 

———— 

65 “Pierburg KG Neuss- Beispiel eines erfolgereichen Frauen- Streiks” en Gewerkschaftliche Mo-

nasthefte 11/75, noviembre 1975, pp. 54-57.  
66 Ver reflexiones sobre la participación de los extranjeros en las demandas en UHLIG, O.: “ Mein 

Kollege, der Ausländer” en Gewerkschaftliche Monatshefte, enero 1968, p. 12-13. Texto completo pp. 9-14. 
La progresiva vinculación del DGB con los trabajadores españoles, fundamentalmente del metal puede 
seguirse en el Servicio de Prensa editado en castellano en el DGB desde 1963. También sobre relacio-
nes sindicales del DGB, RICHTER, H.: “DGB und Ausländerbeschäftigung” en Gewerkschaftliche Monats-

hefte, 11/75, noviembre 1975, p. 37. SCHMITZ, K.T.: 100 Jahre Industriegewerkschaft 1891 bis 1991, Bund-
Verlag, Colonia: 1991, pp. 495-498. 

67 Instituto Español de Emigración, “Salarios en Alemania” en Panorámica de la emigración, Ministe-
rio de Trabajo, Madrid: 1972, pp. 67-69. 

68 Entrevista R. Lafuente Navarro, 1993. 
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hagan horas extraordinarias. Por otro lado también las trabajadoras desean hacer horas extra-
ordinarias y disponer así de una mayor ganancia. Según los datos del Padre Hammelstein hay 
incluso algunas jóvenes que trabajan diariamente 16 y 17 horas. Las consecuencias de eso es que 
hasta ahora dos españolas tuvieron que ser llevadas a un hospital por exceso de trabajo69. 

 
Si bien no habría que generalizar estas situaciones extremas de autoexplotación 

lo cierto es que las horas extraordinarias, que formaban parte del mercado de trabajo 
en Alemania también para los alemanes, tenían un importante papel en la vida labo-
ral de los emigrantes españoles. Cuando en 1967 se preguntaba a los 491 emigrantes 
españoles los resultados no podían ser más elocuentes. Un 62% de los hombres y un 
50% de los encuestados realizaba horas extraordinarias y un 22 y un 26% no las 
hacían pero querían hacerlas. El trabajo a destajo parecía más reducido entre los 
hombres (34%) pero alcanzaba un porcentaje elevado entre las mujeres. Un 51% de 
las encuestadas decía que trabajaba a destajo.  

Las mejoras retributivas procedían de promociones individuales o de la parte 
variable del salario —horas extras— por ejemplo, como acabamos de ver. Existía 
además un mercado de trabajo segmentado entre mano de obra cualificada —con 
antigüedad, posibilidades de promoción interna y de movilidad externa— y los traba-
jadores no cualificados —con menores posibilidades de promoción, una movilidad 
restringida y escasa antigüedad. Al trabajador cualificado se le intentó retener en Es-
paña de manera que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras españolas eran, por 
lo tanto peones— Hilfskräfte. Cuando a comienzos de los 60 se llevaba a cabo un 
informe sobre el proceso de reclutamiento en España se subrayaba que las autorida-
des del Ministerio de Trabajo en España devolvían las solicitudes de contratación 
alemanas de trabajadores cualificados del metal por cuestiones relacionadas con el 
propio mercado laboral español, ya que estos trabajadores eran escasos70. Esta situa-
ción de partida de descualificación significaba ya integrarse en peores condiciones en 
un mercado de trabajo, que la valoraba. El objetivo de la emigración no era en gran 
medida la cualificación, sino el ahorro a corto plazo y la inversión con la vuelta a 
casa. De esta manera, las largas jornadas de trabajo eran escasamente compatibles 
con una formación profesional continua y con un buen aprendizaje del idioma y los 
emigrantes españoles se veían en gran medida introducidos en un círculo de progre-
siva descualificación. Si bien un porcentaje importante podía pasar a peones especia-
lizados —angelernte Arbeiter— , como mostraba el informe de 196671, el paso a traba-
jador especializado —Facharbeiter— se encontraba reducido a porcentajes muy bajos. 
Un 30,4% de los hombres encuestados y un 15% de las mujeres españolas encuesta-
das por Caritasverband no habían trabajado siempre de peones72. Si bien existieron 
———— 

69 ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz. Bericht Konservenbfa-
brik in Grevenbroich-Elsen. 2.09.1960. También sobre el ingreso de una joven por agotamiento, exceso 
de trabajo y falta de comida ADCV 380.22.172. Fasz. 2. Sozialdienst für Spanier. Mädchenschutz.Carta 
de la Katholische Mädchenschutz in der Diözese Rottenburg a Frau Gerhardy 8.5.1961. 

70 Bundesarchiv Koblenz: B/119/ 3065. Anwerbung und Vermittlung spanischer Arbeitskräfte. 
1961-1963 Das Anbwerbe-und Vermittlungsverfahren in Spanien von Voi Mollenkott (Bericht sin 
fecha 1962?) 

71 BAVAV, Erfahrungsbericht 1966, p. 17.  
72 ADCV. 380.22.708 Sozialdienst für Spanier.Deutscher Caritasverband. Asistencia Social para 

españoles. Encuesta ...1967. 
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diferencias de género en la promoción interna — beruflicher Aufstieg— de las trabaja-
doras en esta encuesta, éstas resultan menos relevantes en otras generales llevadas a 
cabo por el Ministerio de Trabajo Federal. En este último caso la movilidad interna 
se veía más condicionada, al igual que en el caso de los hombres, por aspectos rela-
cionados con su situación como emigrante que por el género. 

¿Qué ocurría con la movilidad laboral externa de los emigrantes en Alemania? 
En 1966, Rolf Weber, miembro de la Asociación Federal de Empresarios Alemanes —
Deutscher Arbeitgeberverband— en Colonia, subrayaba que la fluctuación de los trabaja-
dores extranjeros era muy alta.73 Así lo reflejaba también la encuesta llevada a cabo por 
parte Caritasverband para un grupo de 491 emigrantes españoles. Un 54% de los hom-
bres y un 35% de las mujeres habían cambiado de trabajo desde su llegada a Alemania. 
Si bien en la investigación del Ministerio de Trabajo Federal de 1968 no se distingue 
entre los diferentes países, hay que señalar que dentro de los que habían establecido 
acuerdos con Alemania, los denominados Anwerbeländer —es decir Italia, Grecia, Es-
paña, Turquía y Portugal— un porcentaje muy elevado había cambiado de trabajo más 
de una vez. Si el 39% de los trabajadores permanecían en el mismo trabajo, un 37 % 
había cambiado de 2 a 3 veces, y un 17% de 4 a 6 veces. Entre las mujeres emigrantes 
un 44% conservaba el mismo trabajo. No obstante, un 40% habría cambiado de 2 a 3 
veces y un 14% de 4 a 6 veces74. En este caso, las diferencias entre hombres y mujeres 
no eran muy elevadas, si bien la movilidad femenina era levemente mayor.  

El despido y el paro —especialmente en los años de la crisis del 66 y 67 y poste-
rior al 73—, un mejor salario sobre todo, las condiciones de trabajo o el rechazo a 
actividades consideradas penosas pese a su elevada remuneración, eran las causas 
principales alegadas para cambiar de trabajo.75 Los emigrantes no solamente eran un 
“actor social” en el momento de la toma de decisión de la salida del país sino tam-
bién dentro del país en el que se asentaban. Si bien legalmente existían limitaciones y 
además los empresarios intentaron impedir estos cambios, como hemos visto ante-
riormente, lo cierto es que la rotación —llegada de nuevos trabajadores— y el cam-
bio de trabajo —Arbeitsplatzwechsel— fueron aspectos que comenzaron a formar par-
te de los problemas que las organizaciones patronales alemanas veían en el empleo 
de mano de obra extranjera. En este sentido, y pese al intento de control, fundamen-
talmente por parte de los empresarios y funcionarios del Ministerio de Trabajo Fede-
ral, una de las constantes de todos los trabajadores emigrantes en Alemania va a ser 
la búsqueda de un mejor trabajo y mayor salario y, con ello, la presencia de una im-
portante movilidad laboral, tanto para hombres como para mujeres. La práctica so-
cial de los emigrantes subvertía en gran medida los mecanismos restrictivos, pese a 
las dificultades y barreras legales impuestas. Los emigrantes —hombres y mujeres— 
se habían movido de nuevo.  
———— 

73 WEBER, R.: “Cinco años de emigración española a Alemania” en Deutscher Caritasverband 
E .V Acta del quinto cursillo anual para los asistentes sociales encargados de la asistencia a los trabajadores en la Repú-

blica Federal de Alemania, Freiburg im Breisgau, Seminar für Wohlfahrtspflege, Karlstrasse 34, del 22 al 26 
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extranjeros, Bundesarchiv Koblenz: B/119/ 3021 Bericht. Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer 
in der Bundesrepublik. 1966. 

74 Ergebnisse der Repräsentativ- Untersuchung vom Herbst 1968... pp. 70 y 71.  
75 Sobre los motivos del cambio de trabajo y su diferenciación por países MEHRLÄNDER, U (1969): op. 
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