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UNA NUEVA GENERACIÓN ESPAÑOLA EN 
ALEMANIA. ANÁLISIS DE LAS MOTIVACIONES 
PARA LA EMIGRACIÓN BAJO EL MANTO DE LA 
CRISIS

A NEW SPANISH GENERATION IN GERMANY. 
ANALYSIS OF THE MOTIVATIONS TO LEAVE 
UNDER THE VEIL OF THE CRISIS

antía pérez-Caramés

Resumen: Esta contribución se enmarca en el estudio de los 
nuevos procesos de emigración del sur al norte de Europa en un 
contexto marcado por la crisis económica y el aumento sin prece-
dentes de la tasa de paro. Concretamente, se aborda la emigración 
española que desde el año 2008 escoge como destino la ciudad de 
Hamburgo, en Alemania. El objetivo principal consiste en analizar 
las motivaciones para emigrar, enmarcándolas en procesos socioes-
tructurales de carácter más amplio, al tiempo que se presenta un 
estudio de las percepciones en torno al perfil y características que 
tiene esta comunidad emigrante a respecto de esta ola migratoria. 

La metodología que sustenta la investigación es de corte cua-
litativo y consiste en entrevistas semiestructuradas a emigrantes 
recientes en Hamburgo (Alemania), así como seguimiento de co-
munidades virtuales y observación participante. 

Palabras clave: emigración española; migración intraeuropea; 
Alemania; crisis; motivo de la emigración.



91-116 MIGRACIONES 43 (2017). ISSN: 2341-0833

92 Antía Pérez-Caramés

1. INTRODUCCIÓN

El estallido de la crisis en España ha supuesto un revulsivo 
para los flujos migratorios. De ser uno de los países con mayor 
atracción inmigratoria a nivel internacional, España registra una 
reducción considerable en el volumen de llegadas desde el año 2008, 
que conduce a una cierta estabilización en el stock de población 
inmigrante actualmente residente en nuestro país1. Es preciso indicar, 
no obstante, que la llegada de personas procedentes del extranjero, 
aunque muy mermada, no se detiene, ya que continúa alimentándose 
de la cadencia de los procesos de reagrupación familiar y la agencia 
de las redes de las personas inmigrantes. En paralelo, comienzan a 
aumentar las cifras de salidas anuales al extranjero; emigraciones que 
adquieren diversas formas: desde el retorno de inmigrantes residentes 
en España o incluso su reemigración a un tercer país distinto de 
España y del país de origen, hasta la emigración de la población 
española autóctona. A esta complejidad de los flujos de partida se 
añade la participación en procesos migratorios y de movilidad de 

1  El volumen de personas con nacionalidad extranjera que residían en 
España a principios de 2007 era de 4.519.554, siendo solo ligeramente superior 
esta cifra (4.618.581) para el año 2016. Las cifras para quienes nacieron en el 
extranjero si experimentan un cierto aumento: de 5.249.993 en Enero de 2007 a 
6.123.769 a comienzos del año 2016 (INE, varios años). 

Abstract: This article deals with the study of the new South-
North European migration process within a context characterized 
by the economic crisis and an unprecedented rise in unemploy-
ment. More specifically, it addresses the phenomenon of Spaniards 
emigrating to Hamburg, Germany, since 2008. The main objective 
is to analyse the motivations to leave, contextualizing them within 
larger socio-structural processes, altogether with a study of the per-
ceptions this community has on the profile and characteristics of 
this migratory wave. 

The methodological approach for this research is of a qualitative 
nature, based on semi-structured interviews to recent Spanish emi-
grants in Hamburg (Germany), follow-up of virtual communities 
and participant observation. 

Key words: Spanish emigration; Intra-European Migration; 
Germany; crisis; reasons for migrating.



MIGRACIONES 43 (2017). ISSN: 2341-0833 91-116

Una nueva generación española en Alemania 93

las generaciones 1,5 y segunda, de difícil captura estadística, pero de 
indudable contribución a los procesos de superdiversidad (Vertovec, 
2007) que caracterizan a las migraciones contemporáneas. 

Estos cambios han venido acompañados de una notable atención 
mediática, muy centrada en un primer momento en el retorno de 
inmigrantes y las políticas de apoyo del gobierno español a este 
proceso, y más focalizadas sobre la emigración autóctona en fechas 
más recientes. En cierto modo, se han generalizado en el debate público 
y político las diatribas sobre la caracterización de este fenómeno 
a caballo entre la emigración y la movilidad, o la consideración de 
la existencia de un proceso de “fuga de cerebros” por parte de la 
“generación mejor formada”, expresiones éstas ya muy comunes en 
el abordaje mediático y político de esta cuestión (Bermúdez, 2017).

El impacto de este cambio de ciclo también se ha dejado sentir 
en el ámbito académico de los estudios migratorios, donde emerge 
con fuerza el análisis de esta nueva emigración como objeto de 
estudio, aupado por el cada vez mayor interés de las instituciones 
comunitarias en la financiación de investigaciones relacionadas con 
la movilidad intraeuropea juvenil (Domingo et al., 2014; Domínguez-
Mújica et al., 2016; Triandafyllidou e Issakan, 2016; Lafleur y Stanek, 
2017; entre otros). 

En este contexto se ha desarrollado una investigación de carácter 
exploratorio sobre la presencia de esta nueva emigración en 
Alemania2, que se propone como objetivo desgranar las motivaciones 
expresadas por esta nueva generación emigratoria, sugiriendo 
un conjunto de explicaciones socioestructurales que permitan 
enmarcarlas en los procesos de cambio que se han registrado en 
España desde la entrada en recesión económica. Se presenta también 
un análisis de las percepciones que tiene esta nueva generación 
a respecto del perfil y características de la emigración española 
reciente con destino al país germano. 

La estructura del artículo es la siguiente. En el próximo 
apartadopresentamos una síntesis de las principales contribuciones 
realizadas hasta el momento sobre el fenómeno de lo que se ha 
venido en llamar la “nueva emigración española”. Enmarcamos el 

2  Los resultados de esta investigación forman parte de los trabajos para la 
elaboración del proyecto de investigación en curso “La nueva emigración desde 
España: perfiles, estrategias de movilidad y activismo político transnacional” 
(CSO2016-80158-R), financiado por Ministerio de Economía y Competitividad 
(MINECO). 
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debate teórico en la inversión del ciclo migratorio que se produce en 
España a partir del año 2008 y presentamos las dos vertientes de los 
estudios publicados que abordan esta cuestión: la sociodemográfica, 
enfocada hacia el análisis de la composición y características de los 
flujos migratorios y otra más socioestructural, con desarrollos más 
tentativos por incipientes, centrada hacia la presentación de las 
causas y, en general, con la mirada ciertamente tornada hacia la 
emigración de carácter cualificado. A continuación, introducimos la 
estrategia y el diseño metodológico de la investigación que sustenta 
este artículo. Pasamos, en la cuarta sección, a presentar el análisis 
de los resultados, finalizando con unas breves conclusiones. 

2.  La nueva emigración españoLa en eL cambio de 
cicLo. entre Los contornos borrosos de Las 
estadísticas oficiaLes y La transformación 
deL marco de moviLidad europeo

La entrada de España en recesión económica marca también la 
inversión de su ciclo migratorio. Si los primeros años del siglo XXI 
se habían caracterizado por unos flujos de inmigración cuantiosos 
que alcanzan su punto álgido en el año 2007, a partir de este 
momento los volúmenes de llegadas se reducen considerablemente 
y comienza a aumentar la magnitud de los flujos de emigración, 
llevando al saldo migratorio a valores que apenas contribuyen al 
crecimiento demográfico (Reher et al. 2011). Sin duda, la década 
prodigiosa de la inmigración en España se ha terminado (Arango, 
2009: 54). Este fenómeno ha despertado un gran interés por parte 
de la comunidad académica (Alaminos y Santacreu, 2010; Aja et al., 
2012; Domingo et al. 2014; Cachón, 2014; Domingo y Blanes, 2015) 
pero también a nivel mediático. Este cambio de ciclo migratorio se 
compone de los siguientes elementos: una reducción de las nuevas 
llegadas, así como un aumento de la emigración, tanto en la forma 
de retorno de residentes extranjeros/as, como de reemigración y 
emigración autóctona (López-Sala y Oso, 2015). 

En consonancia con estos cambios, emerge un nuevo campo de 
investigación en el marco de los estudios migratorios: el destinado 
a ir girando progresivamente la perspectiva de las llegadas a las 
salidas. De este modo, entre la producción académica española a 
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este respecto podemos distinguir, de manera amplia, aquella que se 
centra en los efectos de la crisis en la población inmigrada y sus 
condiciones de vida (Oliver, 2013; Torres y Gadea, 2015; Cebolla 
et al., 2015; Aysa-Lastra y Cachón, 2015; Gil-Alonso y Vidal-Coso, 
2015) y la orientada hacia las salidas, bien analizando el fenómeno 
del retorno (López, 2010, Parella y Petroff, 2014; López y Pérez-
Caramés, 2015), bien la nueva emigración española (Domingo et al., 
2014; Díaz-Hernández et al., 2015; Domínguez-Mújica et al., 2016), o 
incluso la reemigración de la población extranjera a terceros países 
(Martí y Ródenas, 2012; Domingo y Sabater, 2013; Mas, 2016). 

No obstante, este interés científico por los efectos de la crisis en los 
movimientos de población tiene un marco de producción académica 
internacional, que viene apoyado tanto por la emergencia de esta 
cuestión en los estudios de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) (Arslan et al., 2014) como por el soporte 
a la investigación por parte de la Unión Europea en temas de movilidad 
de jóvenes, y que se ha centrado en el análisis de las migraciones 
recientes desde los países más afectados por la crisis (principalmente 
los países del sur de Europa junto con Irlanda) a otros países 
europeos (Alemania, Reino Unido, Francia…), destinos habituales de 
la emigración en los años sesenta y setenta. En este marco podemos 
distinguir dos orientaciones temáticas claras: una centrada en el 
análisis sociodemográfico de estas nuevas corrientes, describiendo así 
su magnitud, perfil y características (Herm y Poulain, 2012; Bertoli et 
al., 2013; Glynn, 2014; Recchi y Salamóska, 2015; e incluso incidiendo 
ya en el retorno de esta emigración, como Domingo y Blanes, 2016), 
y otra que podríamos denominar de corte socioestructural, enfocada 
específicamente hacia la emigración joven y cualificada (Lester, 2012; 
Triandafyllidou y Gropas, 2014; Triandafyllidou e Isaakyan, 2016) y 
sus motivaciones para la emigración (Bygnes, 2015). 

Centrándonos exclusivamente en la producción académica 
sobre la reciente emigración española desde una perspectiva 
sociodemográfica, las diversas contribuciones se han dedicado a 
analizar y describir las tendencias y magnitudes de este proceso, 
así como en caracterizarlo en función de las principales variables 
de clasificación sociodemográfica, al tiempo que se señalan las 
dificultades y carencias de las fuentes estadísticas españolas para 
emprender una cuantificación rigurosa de la actual emigración 
y se incide en la complejidad de los flujos y perfiles (OIM, 2012; 
Domingo y Sabater, 2013; Alba et al., 2013; Cachón y Aysa-Lastra 
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2013; Domingo et al., 2014; Navarrete, 2014; Domingo y Ortega-
Rivera, 2015; Cortés et al., 2015, Izquierdo et al., 2015). 

En efecto, una de las características más novedosas de la 
composición sociodemográfica de los actuales flujos de salida de 
población de España es su gran diversidad. Al retorno y la reemigración 
de la inmigración se suma la emigración de españoles/as autóctonos/
as y también la de hijos/as de inmigrantes, bien con nacimiento en el 
extranjero (generación 1,5), bien en España (segunda generación). Las 
fuentes estadísticas españolas no capturan con adecuada fiabilidad la 
magnitud de la emigración (González-Ferrer, 2013; Domingo et al., 
2014; Romero e Hidalgo, 2014), pero cuando se topan de bruces con 
esta complejidad y diversidad en la composición de los flujos, el registro 
estadístico ofrece una imagen demasiado borrosa. Así, al infrarregistro 
del volumen total de salidas y de los países de destino de la emigración, 
se añade el hecho de que el juego de variables nacionalidad/país de 
nacimiento elude la posibilidad de capturar estadísticamente a la 
segunda generación cuando ésta está formada por personas nacidas 
en España de nacionalidad española. La comparación con fuentes 
estadísticas propias de los países de destino mejora la estimación 
del volumen total de salidas (González-Ferrer, 2013; Pérez-Caramés, 
2014; Sabater, 2014), pero vuelve a opacar la diversidad de condiciones 
migratorias existente entre quienes dejan España. 

No obstante, es destacable el énfasis investigador tanto en el 
protagonismo juvenil de esta corriente migratoria como en la 
emigración de corte cualificado. Así, a respecto de la composición 
etaria de esta corriente, varios trabajos coinciden en señalar a la 
juventud como el rasgo más característico (Domingo y Blanes, 2015; 
Navarrete, 2014, entre otros), pudiendo distinguirse, de la literatura 
analizada, dos grupos: el de las personas más jóvenes (de 25 a 29 
años), cuya salida de España se ha interpretado en ocasiones como 
una continuidad del proceso formativo (Gómez-Frías et al., 2015), y 
el de las personas adultas jóvenes (de 30 a 39 años), que ya habían 
tenido una cierta trayectoria laboral en España, pero que han sufrido 
el impacto de la recesión de manera especialmente notable en un 
momento del ciclo vital que, en no pocas ocasiones, se consagra a la 
formación de las familias y a la consolidación del empleo. 

En relación al carácter cualificado de la emigración española y, tal 
y como señalan Cortés et al. (2015: 5, citando a Bauer y Zimmermann 
1999), esta tendencia se enmarca en un patrón global de aumento 
sin precedentes del volumen de migrantes cualificados en el ámbito 
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de las migraciones intraeuropeas desde la década de los 90. De 
hecho, la investigación de Alaminos y Santacreu (2010) indica que la 
emigración cualificada de España a países como Francia o Alemania 
es constatable en años previos a recesión y la explican por las nuevas 
oportunidades de movilidad que ofrece el ámbito comunitario, al 
tiempo que mencionan como factores de predisposición vinculados a 
la cualificación la competencia lingüística y la experiencia formativa 
en el extranjero. Aun así, la principal línea de análisis a este respecto 
coincide en resaltar tanto los efectos de la crisis sobre el mercado 
laboral de los jóvenes cualificados como la existencia de un cierto 
proceso de ‘brain drain’ en España (Santos, 2013; Herrera, 2014; 
Alcalde et al., 2014; Rodríguez-Fariñas et al., 2015), lo que orienta 
la indagación en torno al binomio causas-consecuencias de esta 
emigración, invisibilizando en cierto modo el carácter dinámico y 
estratégico que pueden tener estas migraciones para los procesos 
de movilidad social. Contribuciones más recientes analizan el 
fenómeno de la emigración intraeuropea Sur-Norte bajo el prisma 
de una importante transformación en el régimen de movilidad en la 
Unión Europea, que afecta tanto a las posibilidades de desplazarse 
entre países (D’Angelo y Kofman, 2017), como a la garantía de la 
protección de los derechos sociales (Lafleur y Stanek, 2017). 

En suma, el análisis de los nuevos flujos de emigración desde 
España en el marco de un régimen de movilidad y derechos 
cambiante en la Unión Europea es un tema emergente en los estudios 
migratorios, tanto en la academia española, como en el ámbito 
europeo e incluso internacional. La abundancia de trabajos de corte 
sociodemográfico es indicativa tanto del interés por conocer los 
grandes rasgos del proceso y poner el foco en la necesidad de unas 
fuentes estadísticas que acompasen las demandas investigadoras 
y de conocimiento, como también del estado embrionario de las 
investigaciones de un proceso reciente, en curso, y sobre el que 
todavía predominan las sombras frente a las luces. 

3. METODOLOGÍA

La metodología para la elaboración de este artículo se basa en una 
investigación de carácter exploratorio realizada durante la estancia 
realizada por esta investigadora entre los meses de Mayo y Julio 
de 2013 en el Centrum für Globalisierung und Governance (Centro 
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para la Globalización y la Governanza, CGG) de la Universidad 
de Hamburgo, Alemania3. Aunque no era el propósito inicial del 
trabajo a desarrollar por la autora para su estancia, la emergencia 
y relevancia que estaba tomando el fenómeno en aquel momento, 
junto con los intereses y especialización que la investigadora 
desarrolla en el ámbito de los estudios migratorios, llevaron a un 
diseño cualitativo de carácter emergente para abordar el fenómeno. 

Se realizó un análisis inicial de las principales fuentes estadísticas 
que permitían caracterizar al fenómeno. Los resultados de la 
Estadística de Variaciones Residenciales (EVR), pese a sus dificultades 
para capturar correctamente el volumen de emigrantes, apuntaban a 
Alemania como uno de los tres principales destinos europeos de esta 
nueva emigración (junto con Reino Unido y Francia). Las fuentes 
alemanas, que derivan de la inscripción en el registro central de 
personas extranjeras (Ausländerzentralregister, AZR) para estimar los 
flujos de inmigración, venían registrando un importante aumento 
en las llegadas de personas de nacionalidad española desde el año 
2008 y, con especial intensidad, a partir del año 2010. Aunque ambas 
fuentes divergían considerablemente en la estimación de la magnitud 
de los flujos anuales, sí apuntaban en la misma dirección en lo que 
respecta a las características sociodemográficas: se trataba de unos 
flujos ligeramente masculinizados (el índice de masculinidad de los 
flujos entre 2010-13 era estable en torno a valores del 120%) y jóvenes 
(la edad media de los flujos de emigración de España a Alemania 
pasaba de 27,3 años en 2010 a prácticamente 30 en 2013) (Pérez-
Caramés, 2014). Estas conclusiones encajan por lo apuntado por otras 
investigaciones en lo relativo a la juventud de los/as protagonistas de 
la nueva emigración (Domingo y Blanes, 2015; Navarrete, 2014). 

Por otra parte, Hamburgo posee una particularidad en lo que 
respecta a la presencia de emigración española. No destaca por su 
volumen de población española en el conjunto de Alemania4. Con 
casi 5.000 personas de nacionalidad española registradas como 
residentes en el año 2013 (el 3,6% sobre el total de la población 
española en Alemania), se concluye que Hamburgo no había sido 

3  La estancia de investigación fue realizada gracias a una ayuda de la 
convocatoria de estancias de movilidad en el extranjero “José Castillejo para 
jóvenes doctores (CAS12/00315) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD). 

4  Como sí es el caso de Renania del Norte-Westfalia, Baden-Wurtemberg, 
Hesen o Baviera.
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un destino principal para la emigración gastarbeiter española de la 
década de los sesenta, si bien los flujos mostraban que sí es ahora 
un lugar prioritario para la nueva ola de emigrantes. Los paseos 
por la ciudad y la información que proporcionan las redes sociales 
de las nuevas comunidades emigrantes confirman que la red tejida 
por la ola previa en los sesenta y primeros setenta no es muy tupida. 
Algunos restaurantes y bares de tapas, en ocasiones en alianza con 
la comunidad portuguesa, y un puñado de entidades asociativas que 
penan por mantener su actividad es todo cuanto se encuentra del rastro 
de la vieja emigración. De hecho, es sintomático que desde la fecha 
de realización del trabajo de campo hasta la escritura de este artículo 
no ha podido constituirse el Consejo de Residentes Españoles para la 
demarcación consular de Hamburgo por falta de candidaturas5. 

Con esta información en la mano, la investigadora diseña una 
aproximación al terreno por medio de entrevistas semiestructuradas 
a personas que hubiesen partido de España a partir del inicio de 
la crisis (tomando 2008 como año de referencia), con un casillero 
tipológico que incorporaba dos variables: sexo y edad (distinguiendo 
entre menores y mayores de 30 años, de acuerdo al perfil observado). 
El total de entrevistas realizadas fue de 22, con un total de 26 personas 
entrevistadas (cuatro de las entrevistas fueron grupales al realizarse 
a parejas). La duración media de las entrevistas fue de 68 minutos. 
La contactación comenzó a través de las comunidades virtuales que 
la nueva emigración ha creado en las principales redes sociales6, 
a cuyos debates en la red también se dio seguimiento, iniciándose 
así un proceso de bola de nieve que, no obstante, se complementó 
con contactos procedentes de entidades asociativas, negocios de la 
comunidad española en Hamburgo y de la Universidad donde la 

5  Las sucesivas convocatorias anuales desde el año 2013 han sido 
anuladas por falta de candidaturas, de acuerdo con la información que ofrece 
la página del Consulado de España en Hamburgo (http://www.exteriores.gob.
es/Consulados/HAMBURGO/es/Consulado/Paginas/Articulos/20161130_NOT1.
aspx), consultada a 16/04/2017. 

6  Uno de los fenómenos más interesantes de esta nueva emigración española 
es la creación de numerosas comunidades virtuales que sirven tanto para la 
ayuda mutua, la búsqueda de amistades, la transmisión de información e incluso 
el debate. Durante su período de estancia, la investigadora hizo seguimiento de 
los siguientes grupos en la red social Facebook: “Españoles en Hamburgo” (que 
a 16/04/2017 cuenta con 6.031 miembros), “Españoles en Hamburgo con niños” 
(773 miembros a 16/04/2017) y “Españoles en Alemania” (16.887 miembros a 
16/94/2017). 
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investigadora realizaba su estancia. Se incorpora en el anexo un 
cuadro descriptivo del perfil de las personas entrevistadas. 

El trabajo de campo se completa con observación participante 
en eventos y festejos organizados por la Asociación Cultural Galega 
de Hamburgo-Centro Galego y el Instituto para la Promoción 
de Intercambios Culturales entre Alemania y los Países de habla 
Española (IPICAPE).

Los nombres de las personas entrevistadas que se han empleado 
en los apartados de análisis de resultados son pseudónimos. 

4.  MOTIVACIONES PARA PARTIR: ENTRE LA CONEXIÓN CON 
PROCESOS SOCIOECONÓMICOS Y LA CLASIFICACIÓN NATIVA

A lo largo de este apartado iremos desgranando las razones que 
están detrás de la reciente emigración española a Hamburgo, pro-
poniendo ciertos procesos socioeconómicos de carácter estructur-
al como aliento a las salidas, sin que de esto se colija la propuesta 
de una tipología, ya que se ha encontrado un discurso motivacio-
nal complejo y diverso, lleno de matices; que desborda, por tanto, 
cualquier intento de ser encerrado en categorías analíticas. 

Contrapondremos esta propuesta de ordenación de motivaciones 
para partir con la que deriva de la percepción del fenómeno 
emigratorio que tienen las personas entrevistadas, que de manera 
recurrente reflejaban en su discurso no solo la extraordinaria 
diversidad de perfiles en la nueva emigración, sino también el interés 
por establecer un esquema ordenador. 

4.1.  La emigración más joven: entre las ansias de 
independencia y la ausencia de oportunidades

Entre esta nueva emigración hay un sector especialmente joven, 
en ocasiones curtido por sus experiencias previas de movilidad 
(Erasmus, cursos de idiomas en el extranjero…), y que explica 
las razones de su partida de manera que se puede entrever que el 
tránsito a la vida adulta se realiza a través de la emigración: 

«Porque yo qué sé. Me dio la picada cuando era chica de que 
no quería vivir con mis padres, que estaba harta de vivir en el 
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pueblo. Yo estaba estudiando alemán en la Escuela de Idiomas 
y les dije a mis padres que quería irme a hacer un viaje o así, 
algún curso fuera, y siempre me dijeron que no. Que yo no sé 
si es porque sería muy caro, que sí son caros, que yo ahora me 
estoy pagando uno que son 500€… Imagínate, vivir… Claro, me 
doy cuenta. Pero que yo creo que no negociaron bien conmigo, 
que a mí me repateó y me lo quise buscar por mi cuenta. (…) 
Fue un… sí, en plan, “vosotros no me lo dais, pues lo consigo 
yo”». Nerea. 

La idea de que la primera oportunidad laboral al terminar los 
estudios no va a ser en España se va forjando en esta generación 
que entra en el mercado laboral cuando éste ya arroja unas tasas 
desbocadas de paro juvenil. Es la cura antes de la herida: 

“Yo tengo que reconocer que no me vine porque no encontra-
ba trabajo en España ni nada… No me planteé buscar trabajo en 
España. Primero, porque no tenía una predisposición clara. El 
hecho de que haya tanto paro y que todo el mundo me decía que 
era tan difícil y demás, me echaba muchísimo para atrás. Tampo-
co sabía exactamente en qué buscar trabajo en España”. Lorena. 

“Claro, porque en España no hay trabajo. Yo pienso que si 
me hubiese quedado en España tendría una carrera, pero lue-
go ¿qué? Sí, ahora estaría en tercero de Historia o en tercero de 
Filología o de Traducción y luego me tendría que ir otra vez. Y 
prefiero pegármela hostia con 19 años que pegármela con 25, que 
me dolería más. Que decir “joder, tengo 25 años y no tengo una 
casa y tengo que empezar de cero.”. Nerea. 

Las experiencias previas como el Erasmus o las becas para 
prácticas en el extranjero se convierten en oportunidades para el 
tanteo, para calibrar las posibilidades, iniciar el aprendizaje del 
idioma e incluso trabar contactos. Entre las mujeres, el recurso a ser 
au-pair constituye un buen trampolín para dar salto. Ofrece cierta 
seguridad de partida y, sobre todo, no requiere disponer de muchos 
ahorros previos ni la complicación de buscar alojamiento. 

“Yo no lo sabía, pero me dijeron un poco lo de au-pair y me 
vine de au-pair directamente. (…) Yo iba buscando un sitio donde 
meterme y que no fuera en casa de mis padres y aprender y ya 
está”. Nerea. 

“Ah, y bueno, pues me dijo “que se venga, que tenemos ha-
bitación y no hay problema, ayudamos, bla bla bla...” Y, bueno, 
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tomé con mis pocos ahorros, porque estaba trabajando... O sea, 
imagínate cómo andaba, que estaba trabajando en negro por con-
tactos…” Agustina. 

En buena parte de los casos, la alemana es su primera experiencia 
laboral. A las preguntas sobre cómo ven la situación en España, no 
pueden responder con concreción, pues no han catado apenas el 
mercado laboral español. Construyen el relato de sus expectativas 
futuras enteramente en Alemania, por lo que el retorno no aparece 
en los entresijos de su proyecto migratorio, buscan aprender lo más 
pronto posible el idioma y son quienes más refieren que la nueva 
emigración tiene que adaptarse a las costumbres locales, como cenar 
pronto y no hablar en un tono demasiado alto en lugares públicos. 

4.2.  El desinfle del I+D+I: la partida ante la falta de 
perspectivas en la academia

El estallido de la crisis atrapa a una generación de investigadores/
as que se había formado y comenzado su trayectoria laboral en tiem-
pos de despunte de la ciencia en España y se convierte en el esla-
bón más débil ante la reducción de la financiación a la investigación. 
Sus currículos, nutridos ya con experiencia internacional por me-
dio de estancias o colaboraciones científicas previas a la emigración, 
proporcionan una red de contactos tupida y un savoir-faire en la mo-
vilidad académica que facilitan e incluso anticipan la partida. 

Es el caso de Iakes, ingeniero vasco, que comienza con los 
preparativos de la emigración aún sin culminar su tesis doctoral: 

“Sí, un poco antes de presentar mi tesis ya empecé yo a tan-
tear el terreno pero hablando con profesores de universidad, de 
grupos de investigación y eso, me dijeron que la cosa…, de lo 
mío concretamente además…, que les estaban cortando mucho 
el grifo y que prácticamente imposible. Entonces ya, viendo como 
estaba el percal, decidí tantear el terreno en otros sitios. Y aquí 
en dos correos o tres que envié ya me dijeron: “Vente si quieres”, 
y ala, maletas y venirse.”

Las salidas fueron incluso incentivadas por los laboratorios 
y grupos de investigación de las universidades españolas que 
empezaron a ver peligrar la continuidad de contratos y proyectos, 
como le sucedió a Javier: 
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“Es decir, te puedo decir en mi caso es que no… no había di-
nero para financiar un contrato y me tuve que ir. Es así de simple. 
Y bueno, pues no sé. Allí también estaban bastante agobiados 
porque decían: “Si no nos conceden un proyecto tenemos que 
echar la llave al laboratorio y cerrar”. Concedieron el proyecto, es 
decir, no ha cerrado el laboratorio, pero sí que hay menos gente.”

En otras ocasiones, la emigración se produce tras una carrera 
académica que ya venía arrastrando condiciones de precariedad, a 
la que la recesión supone entonces la gota que colma el vaso, como 
en el caso de Iria y Miguel, que partieron en pareja: 

Miguel: “No, yo también empecé (la tesis)… por mi cuenta 
y riesgo y después me iban dando caramelitos como a los rato-
nes, para que fueras haciendo las tareas. De vez en cuando: “¡Ah!, 
pues te vamos a hacer un contrato de seis meses”…”

Iria: “Cuando ya te cansabas o te quejabas. Cuando te queja-
bas, ya no sé qué. Después conseguí una beca. Y al final también 
hacían contrato porque cuando estás al final de la tesis es cuando 
más valioso eres para ellos.” 

Miguel: “(…) De que no tenían dinero, entonces tenían que 
engañar un poco a la gente, para retenerla allí y no perderla o, 
o simplemente es… que es así. Cuando se tenga dinero para la 
ciencia en España, a lo mejor la cosa cambia.”

Estos/as jóvenes investigadores/as se han encontrado con mejores 
condiciones para el desarrollo de la carrera académica en Alemania, 
e incluso dicen percibir un mayor reconocimiento a su trabajo. No 
obstante, tal y como relatan, dedican al trabajo más tiempo que sus 
compañeros/as alemanes/as, y es que todavía guardan, como Javier, 
la esperanza de volver a España con un currículum que permita su 
reincorporación al sistema científico. 

“Tienes más tiempo para hacer las cosas, tienes más tiempo 
para pensar, eh… no tienes esa presión, aunque sigues teniendo 
la presión, porque sigues pensando en España y en conseguir cu-
rrículum para volver a España.”

Este grupo está formado por gente que, en buena parte de los 
casos, rondaba la treintena en el momento de la emigración y cuya 
trayectoria académica les proporcionaba facilidades para acceder a 
sus futuros empleos. Estancias previas de investigación en Alemania 
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o contactos derivados de la propia dinámica investigadora relajaban 
la búsqueda y permitían, en muchos casos, que se dejase España ya 
con un contrato bajo el brazo en Alemania o, si no era el caso, que la 
búsqueda fuese más certera una vez en destino. 

4.3.  Los sectores naturalmente móviles: emigrantes de la 
economía global

Dentro de la gran diversidad que nos encontramos en esta nueva 
ola de emigración española en Hamburgo, hay ciertas ocupaciones 
para las que trabajar en otros países se percibe como algo habitual 
e incluso consustancial a la profesión. Junto a enfermería, ciertas 
ingenierías o el sector del transporte marítimo cuentan con un 
mercado laboral global en el que las ofertas de trabajo suelen incluso 
cubrir los costes de mudanza e instalación, así como cursos de idioma. 

“En mi sector hay de todo. Se mueven mucho por anuncios 
típicos en… internet, pero… también depende del tipo de empresa 
que busques… Para las grandes empresas se mueven más por 
anuncios típicos… en internet, Infojobs o periódicos. Pero cuando 
son empresas más pequeñas o más especializadas o un poco 
diferentes… Esas suelen ser más por redes sociales eh… Yo estoy 
en varios grupos, por ejemplo, estaba en varios grupos en Madrid 
que, de vez en cuando, quedábamos para intercambiar charlas, 
información, conocimientos…”. Ricardo. 

La motivación económica no siempre es clave en este sector, tal 
y como nos indica Ricardo “¡Qué va! No, no… no me vine por el 
dinero. En España podría estar ganando más.”, pero quienes no 
comparten ocupación consideran que son una especie de élite entre 
la emigración: 

“Hay gente que está… que ha conseguido un trabajo fácil, en 
poco tiempo y relacionado con lo que había estudiado o con sus 
expectativas cuando llegó y que están ganando muchísimo dine-
ro, sobre todo, ingenieros.”. Lorena. 

Una gran empresa de la construcción aeronáutica con sede 
en Hamburgo, que cuenta con un nutrido grupo de ingenieros 
españoles, deviene entonces Eldorado de esta nueva emigración. 
El discurso oscila entre la denostación de quienes no partieron en 
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las mismas condiciones (“los ingenieros pijos”) y el anhelo de quien 
todavía puede aspirar a ello (“José quiere acabar en —nombre de la 
empresa—, es su sueño”). 

4.4.  “Yo no me voy de España, a mí España me escupe”. 
Emigrantes tras la burbuja del pelotazo

Pilar, la autora de la frase que abre este apartado, emigra a 
Hamburgo con más de 50 años y una hija adolescente a cargo. Tras 
décadas trabajando como asesora para un gobierno conservador 
de un municipio del área metropolitana madrileña a cambio de 
un generoso sueldo que parcialmente cobraba en negro, Pilar se 
hipoteca para adquirir una vivienda de lujo a las afueras de Madrid.  
Al partir, cierra la puerta abandonando a conciencia las llaves dentro. 
En el momento de la entrevista lleva ya varias cuotas de la hipoteca 
sin pagar y oscila entre sentirse una forajida o una delincuente:

“Que me metan en la cárcel, por lo menos tengo alojamiento, 
comida y me puedo matricular en la UNED (…) Y ahora es como 
si hubiera sido una drogadicta y una delincuente toda mi vida 
porque ahora qué me espera, ¿la calle?, es que yo me veía así y 
decía “Oh!”, es que piensas en matarte, te lo juro ¿eh? es que lo 
piensas.”

Pilar no optó por el suicidio, ni tampoco ha acabado en la cárcel 
o en la calle. Se fue a Hamburgo, donde vive su hijo, que trabaja 
como ingeniero en Eldorado hamburgués. 

Ella no es la única que encontramos en Hamburgo a quien 
la burbuja del pelotazo le explota en la cara. Fernando, un 
cocinero andaluz que ha recurrido a la red de negocios que la 
vieja emigración española posee en Hamburgo como apoyo a 
su emigración, adquiere una vivienda en la época de bonanza y, 
ante las dificultades para pagarla, emigra primero a Francia y 
posteriormente a Alemania. 

“Claro. Y sigo, desde que compre el piso también seguía vi-
viendo con mis padres, lo compre el piso por inversión y lo tengo 
alquilado prácticamente desde que lo compré, ¿Sabes? Lo he... 
Por el día de mañana, porque nosotros somos 5 hermanos. Pues 
yo el día de mañana, pues quisiera tener la vivienda pagada para 
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tener un techo ¿No? (…). Yo lo compré cuando la economía es-
taba bien, creía que no me iba a faltar nada. La verdad, yo ahora 
últimamente he pasado mucho... no he tenido ningún… falta de 
pago en la hipoteca pero, con mucho... muchos problemas…”

Pero el estallido de la burbuja no ha salpicado solo a quienes 
habían invertido en propiedades cuyo sostenimiento los/as coloca 
ahora en una situación de especial vulnerabilidad. Ocupaciones 
como la arquitectura destacan entre la emigración cualificada 
española, como es el caso de María:

“Fue la mezcla de que el año que estuve trabajando en España 
fue muy duro para mí. No por el trabajo, si no por las condiciones 
que tenía y lo que se te mete en la cabeza en un año cuando te, te 
minimizan profesional…, has estado estudiando un montón de 
años, te has formado, has acabado la carrera, tienes buenas notas 
y… que te ves reducido a lo mínimo profesionalmente y luego 
eso se mezcla con el tema de la crisis y…. hay como un proceso 
psicológico que todo el mundo dice: “No vas a encontrar trabajo, 
vete de aquí”. O sea, el premio era como muy, muy, muy pesimista 
y se juntó también experiencias de amigos que habían empezado 
a marcharse fuera en el 2010. Muchos arquitectos. (…) Y se em-
pezaron a ir bastantes y ahora estamos repartidos por Europa, 
casi, casi. Ahora somos muchos más fuera, fuera de España que 
en España.” 

Lo que caracteriza, pues, a este grupo, no es tanto su edad ni su 
nivel de cualificación, sino más bien su vinculación directa con las 
consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria, ya sea por 
emplearse en el sector vinculado a la construcción, ya por haber 
adquirido vivienda en la época de la gran construcción y el crédito fácil. 

4.5.  “A la aventura”: partir a tientas bajo el influjo de la 
“moda” de la emigración a Alemania

Al poco de comenzar el trabajo de campo, una de las cosas que 
resultaron más sorprendentes fue la recurrencia de la expresión 
“a la aventura” para referirse a todas aquellas personas que partían 
bien sin un proyecto claramente definido, bien sin muchos recursos 
económicos ni lingüísticos, bien con baja cualificación. La expresión 
sorprende aún más viniendo esta investigadora de un país como 
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Galicia, donde el afán de aventura se reservaba durante las históricas 
migraciones transoceánicas para caracterizar exclusivamente a 
quienes partían sin ahogo económico. Y es que entre las personas 
entrevistadas hay un énfasis compartido a la hora de establecer 
tipologías y clasificaciones que, en su expresión más sencilla, colocan 
en el discurso la gran diversidad de perfiles y trayectorias existente entre 
esta nueva emigración, pero que también se emplean con denuedo 
para posicionarse y ubicarse convenientemente ante la entrevistadora. 

Así, en la estratificación social emic existen dos posiciones 
claramente diferenciadas: por una parte, están todas aquellas 
personas que alcanzan Eldorado —que en Hamburgo toma forma 
de multinacional de la construcción aeronáutica—, y por otra, 
aquellos/as que vienen “a la aventura”, “a la desesperada”, “con el 
cuchillo entre los dientes”, “con una mano delante y otra detrás”, 
todas ellas expresiones utilizadas por las personas entrevistadas. 

“Siempre hay de todo, pero me imagino… pero yo… Mi per-
cepción es que la mayoría es gente con estudios, muchos con es-
tudios superiores… ¿no? Que están cansados de… trabajar 500 
horas por 500€, o trabajar 0 horas por 0€. Y… mucha gente, sin 
saber realmente, sin ser demasiado conscientes de qué hace falta 
o qué se necesita, yo creo que… hay de todo, pero yo creo que 
hay un… o, por lo menos lo que veo, mucha gente me sorprende 
que… que viene sin… un poco… con el cuchillo entre los dientes. 
O sea, un poco a la aventura, sin… sin excesiva información sobre 
muchas cosas… a buscarse la vida para ver si puede mejorar en 
algo. La imagen que yo me llevaría sería… pues… gente que no… 
que a lo mejor… que viene sin saber alemán. Muchos con muy 
mal… con un inglés regulero y… y sin un trabajo y aquí se bus-
can la vida y, normalmente, pues con trabajos pagados regulares, 
precarios.”. Ricardo. 

“Y hay mucha gente que pregunta: “¿Cómo está la cosa?, no sé 
alemán, no sé inglés, me he venido aquí sin trabajo...” Y la verdad 
es que yo pienso: “¡Joé, colega, se te ha ido la olla! Perdona pero... 
Me parece muy bien que la gente venga de aventura, pero tienes 
que venir con dinero.”. Carmen. 

“Había de esos, también gente que tiene trabajo en plan inge-
niero pijo aquí, o gente que tiene un trabajo bueno, tanto gente 
con trabajo que a lo mejor no sabían alemán pero se han venido 
aquí con un trabajo potente. Ingenieros... ¡Pues se creen ya el rey 
del mambo! Cuando se han venido aquí con casa, cuando se han 
venido aquí con trabajo...” Nerea. 
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Las posiciones intermedias se vislumbran cuando alguien quiere 
colocarse en este estrato por su tono despectivo tanto hacia la capa 
superior como a la inferior, aunque su presencia tiene contornos 
más borrosos en el discurso: 

“Es que hay gente cualificada, hay gente con cero cualifica-
ción y hay gente con bastante cualificación pero es que a lo mejor 
no hablan y no pueden encontrar un trabajo. Y también en el 
medio, que es gente con buen trabajo, gente que habla más o me-
nos bien... O sea, ¿tú a mí en cuál me pondrías? Porque no tengo 
ni cualificación pero hablo bien, pero tengo trabajo pero no... Es 
que no te lo sabría poner en una media.”. Nerea. 

Para quienes se autoubican en estas posiciones intermedias, el 
proyecto migratorio de los/as aventureros/as resulta difícilmente 
comprensible. La presencia de este perfil dota de carácter masivo a 
la percepción del fenómeno migratorio y sólo resulta explicable por 
el influjo de la moda o por un efecto llamada desde España: 

“El año pasado cuando estaba aquí sí que había muchos espa-
ñoles, pero en este año cada día veo más. Es que, además, es que 
ya… no sé por qué, pero tengo hasta fichadas las caras. En plan 
de… voy en el metro y digo, pienso, yo creo que este es español. 
Tiene cara… tiene cara de español. O vas en el metro, vas por la 
calle y escuchas gente hablando en español. Te quedas como ¡uy! 
¿Estoy en Madrid o estoy en Hamburgo?” Vanessa. 

“Pues este perfil de gente, pues... Lo que pasa que también he 
conocido de todo. He conocido gente a la aventura sin idiomas, 
ya te digo, sin idiomas, sin formación, sin... ¿Y por qué? Porque 
se puso de moda venirse a Alemania a buscar trabajo.”. Agustina. 

“Entonces yo creo que la gente ve desde España que esto es, 
no sé, las Américas y creo que tiene un efecto llamada que no 
siempre está bien (…)”. Carmen. 

Este andamiaje discursivo en torno a la emigración considerada 
“aventurera” se levanta en cimientos de incomprensión, falta de 
empatía e incluso un cierto desprecio, que se manifiestan también 
en la falta de apoyo ante demandas puntuales de ayuda (para buscar 
alojamiento o trabajo, en acompañamiento a realizar trámites…) en 
las comunidades virtuales de esta nueva emigración. A este respecto, 
en las redes sociales hemos notado fenómenos como el abandono 
del grupo o comunidad virtual a medida que el proyecto de vida en 
Hamburgo se consolida, ya que que pasan a percibirse las demandas 
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de ayuda de los/as recién llegados/as como demasiado reiterativas e 
insistentes. Esto implica que las comunidades virtuales con un perfil 
más generalista (como “Españoles en Hamburgo”) en redes sociales 
como Facebook acaban siendo despobladas de emigrantes de más 
experiencia, que favorecen la creación y la relación social a través 
de nuevas comunidades que se ajustan más a su momento vital y 
su proyecto migratorio, como podría ser el caso de “Españoles en 
Hamburgo con niños”. 

Es decir, esta retórica de establecer un sistema de estratificación 
social de la comunidad española emigrada en Hamburgo supone 
también la creación de mecanismos de cierre social; cierre que opera 
ante la fragilidad de las recién adquiridas posiciones intermedias 
y también como defensa ante la percepción de actitudes racistas 
por parte de la población alemana. A los/as “aventureros/as” se les 
atribuyen comportamientos incívicos, como colarse en el metro o 
hablar demasiado alto. Quienes quieren abrigarse en la medianía, 
se camuflan: 

“No, yo intento tampoco no... Por ejemplo, si voy en el metro 
y me hablan por teléfono, intento hablar bajo. Es que es una cosa 
que ya está dentro de ti, nada más que para que... No porque me 
dé vergüenza, que estoy muy orgullosa de dónde vengo... Nada 
más que por... Para que no sepan, para que crean que soy de aquí, 
¿no? Que yo tengo el pelo negro y cuando voy a la playa me pon-
go morena, que se nota en la cara que no soy de aquí, pero digo: 
“Bueno, que no sea tan obvio.””. Nerea. 

Este ejercicio de analistas de la emigración, al que espontánea-
mente recurre buena parte de las personas entrevistadas, responde, 
en resumen, a la necesidad de proporcionar y proporcionarse una 
ubicación en una estructura social que se rige por parámetros de 
aquí y de allá, que se negocia diaria y cotidianamente también en las 
redes sociales y que, finalmente, también permite dotar de sentido y 
significado a una experiencia migratoria reciente, diversa y de con-
tornos difusos. 

5. CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos presentado un análisis de 
las motivaciones que llevan a la nueva generación de emigrantes 
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en Alemania a emprender la partida de España. Dicho análisis se 
ha llevado a cabo en el marco de un campo emergente dentro de 
los estudios migratorios: el de los estudios sobre la emigración de 
jóvenes del sur al norte de Europa en un contexto de crisis económica 
y elevadas tasas de desempleo juvenil, pero también de profundos 
cambios en el régimen de movilidad de la Unión Europea. 

Se ha comprobado cómo, aunque la crisis sobrevuela los 
procesos de toma de decisión en todos los casos, en realidad existen 
ciertos procesos de carácter estructural que permiten enmarcar y 
contextualizar las razones para partir. El reconocimiento de cómo 
operan estos procesos nutre la explicación de las partidas de una 
mayor riqueza y complejidad, siendo solo así posible entender la 
gran diversidad de perfiles y trayectorias que encierra esta nueva 
emigración. De una independencia que, para los/as más jóvenes, 
solo se vislumbra su alcance por medio de la partida ante una 
conciencia internalizada de la falta de expectativas en España, 
hasta la precarización de las condiciones de trabajo en el ámbito 
de la investigación, o la movilidad global asociada a determinadas 
profesiones y, por último, las salidas como válvula de escape ante la 
explosión de la burbuja inmobiliaria. 

Este análisis se ha contrapuesto con los perfiles y clasificaciones 
que emergen del discurso de las personas entrevistadas que, en 
su afán por relatar la diversidad de experiencias y situaciones de 
la reciente emigración española residente en Hamburgo, acaban 
por proponer un cierto esquema de estratificación social de esta 
comunidad emigrante, desarrollando incluso mecanismos de 
cierre social ante los proyectos migratorios que se perciben como 
más arriesgados y precarios, pero también más amenazantes para 
quienes buscan una asimilación con el entorno. 

Estas conclusiones poseen, no obstante, más un carácter inicial 
que definitivo, pues se trata de un terreno relativamente novedoso, 
en torno a un fenómeno y un proceso que están en curso, por lo que 
son necesarias todavía más investigaciones que permitan apuntalar 
los cimientos del conocimiento en este terreno. 
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ANEXO- PERFIL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Número 
de 

entrevista
Pseudónimo Sexo

Edad en el 
momento 
de la 
entrevista

Año de 
llegada a 
Alemania

Ocupación en el momento 
de la entrevista

1 Nerea Mujer 20 2012 Desempleada

2 Carmen Mujer 28 2009 Investigadora

3 Javier / Esther Hombre / Mujer 44 / 31 2012 / 2013 Investigador/a

4 Borja Hombre 20 2012 Comercial

5 Daniel Hombre 36 2012 Entrenador deportivo

6 María Mujer 28 2011 Arquitecta

7 Maialen/Iakes Mujer / Hombre 25 / 26 2012 / 2013 Economista / Ingeniero

8 Iria/Miguel Mujer / Hombre 33 / 37 2011 / 2011 Investigadora/or

9 Ricardo Hombre 37 2013 Ingeniero

10 Juan José Hombre 44 2013 Mecánico

11 Vanessa Mujer 24 2012 Dependienta

12 Lorena Mujer 23 2012 Traductora e intérprete

13 Agustina Mujer 26 2012 Administrativa

14 Miriam Mujer 25 2011 Estudiante

15 Fernando Hombre 32 2013 Cocinero

16 Neus/Tomás Mujer / Hombre 37 / ~40 2013 / 2011 Desempleada / Informático

17 Assumpta Mujer 37 2009 Ingeniera

18 Irene Mujer 23 2012 Empleada en Escuela Infantil

19 Pilar Mujer 53 2012 Empleada en Escuela Infantil

20 Roberto Hombre 26 2013 Desempleado

21 Ruth Mujer 38 2011 Administrativa

22 Raimundo Hombre  ~35 2011 Investigador






