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1. Medioambiente, economía y trabajo: una visión amplia de la
sostenibilidad

2. Vulnerabilidades del mercado laboral agrícola español: la dependencia
de mano de obra extranjera

3. Implicaciones e impactos del trabajo migrante en términos de
sostenibilidad

4. Cómo vislumbrar una salida

1. Objetivos



Sostenibilidad…un cajón de sastre

Habitualmente se refiere a la consideración de los “límites ecológicos del
planeta” (Informe Bruntland - 1987)

La Agenda 2030 ha expandido esta visión incorporando la dimensión
social en sus 17 puntos, destacando el octavo:

Al final la sostenibilidad se ha convertido en un mantra, una estrategia
de marketing con acciones reales respecto a lo medioambiental (energías
renovables, economía circular etc.) y nulo impacto en lo social

1. Medioambiente, economía y trabajo: una visión amplia de 
la sostenibilidad



Desde la investigación social, se ha calificado habitualmente la
agricultura industrial española como insostenible.

Así pues, el futuro de los regadíos no solo debe pasar por mitigar los
efectos del cambio climático sino por atender a la dimensión social, en
este caso laboral, que los sustenta

¿es sostenible socialmente el mercado laboral agrícola en España?

Cuando se abordan los problemas del sector, la mano de obra
dependiente queda opacada, como han demostrado las recientes
tractoradas…
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1. Medioambiente, economía y trabajo: una visión amplia de 
la sostenibilidad

Más del 60% de los trabajadores del sector son asalariados, cifra que 
se ha duplicado en 30 años



No solo existe una fuerte dependencia de mano de obra asalariada…
sino que esta es crecientemente de origen extranjero

Hemos pasado en el mismo periodo de unos 2.000 trabajadores
extranjeros en 1987 a 211.500 en 2023.

2. Vulnerabilidades del mercado laboral agrícola español: la 
dependencia de mano de obra extranjera
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Aunque el número de extranjeros en el sector parece haberse
estabilizado en la última década, se trata ya de una dependencia
estructural.

Se trata de una tendencia común a los países industrializados (EEUU,
Canadá, Francia, Italia, Australia, Nueva Zelanda, Japón…)

En gran medida, y en ciertos enclaves más que en otros, la agricultura
española depende del empleo de personas provenientes de otros países

Composición compleja del colectivo compuesto por:

- Residentes permanentes

- Migrantes en situación irregular (estimada en 20.000 personas)

- Migración intraeuropea

- Contratados GECCO
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El volumen tan alto de migrantes constituye una importante vulnerabilidad
pues se trata de un contingente volátil debido, entre otros, a estos factores:

- Depende de una movilidad transnacional que puede alterarse por
numerosos factores (ej: Pandemia, competición entre países, geopolítica –
caso polaco-)

- El empleo de trabajadores irregulares constituye un delito, además
cuando estos se regularizan tienden a abandonar el sector

- Los residentes permanentes tienden a dar el salto a sectores más estables
cuando la oportunidad se presenta

- GECCO implican una compleja logística y está limitada por una cuota
anual reducida
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Condiciones de trabajo precarias: salarios bajos, trabajo a destajo,
infracciones diversas (horas extra no remuneradas, trabajo “gris” etc.)

Condiciones habitacionales: alojamientos básicos en fincas, ocupación de
espacios abandonados, chabolismo o incluso vagabundeo

Problemas adicionales detectados: salud (mental y física), mayor exposición
a accidentes de trabajo, intransferibilidad de las cotizaciones a sus países de
origen etc. etc.

Impactos ambientales: huella de carbono por los desplazamientos, deterioro
de los entornos residenciales informales donde no hay cloacas o servicios de
recogida de residuos, habituales incendios…

En definitiva, se estructuraliza la miseria

3. Implicaciones e impactos del trabajo migrante en términos 
de sostenibilidad



El trabajo asalariado en la agricultura española no es atractivo

Patronales, Estado y Sindicatos deben acordar una reforma integral de las
condiciones laborales en el sector

Mejores condiciones atraerán a jóvenes y autóctonos, reduciendo la
dependencia de la mano de obra extranjera cuya pobreza actúa como
exclusiva motivación para realizar este trabajo

Aumento de precios vs. Aumento de financiación

PAC no puede solo beneficiar a productores y empresarios

La dependencia extrema sobre una mano de obra pobre y vulnerable
constituye un factor de inestabilidad

4. Cómo vislumbrar una salida



“En Huelva, me he reunido con trabajadores migrantes que viven en 
asentamientos que rivalizan con las peores condiciones que he visto en cualquier 

otro sitio del mundo. 
Están a kilómetros de distancia de las tomas de agua, viven sin electricidad ni 

sanitarios adecuados. Muchos llevan ahí años, pero no pueden permitirse pagar 
un alquiler y sostienen que, aunque tuviesen los recursos, nadie les aceptaría 

como inquilinos. Ganan unos 30 euros al día, y no tienen apenas acceso a ningún 
tipo de ayuda estatal.”

Philip Alston, Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los 
derechos humanos en su visita a Huelva en Febrero 2020



Muchas gracias por su atención

Contacto: ymolinero@comillas.edu


