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Resumen: Las trayectorias laborales de las personas inmigradas residiendo en España se han visto indu-
dablemente afectadas por la secuencia de las etapas de prosperidad y crisis que se han sucedido en los 
últimos veinte años de nuestra historia: (i) los años del boom inmobiliario de principios del siglo XX; (ii) la 
recesión económica y financiera de los años 2008-2016; (iii) la recuperación económica hasta 2020; (iv) 
la crisis que originó la pandemia de COVID-19 en 2020-2021; y (v) la subsecuente recuperación. Nuestra 
mirada se centrará en dos de los sectores de ocupación en los que el trabajo migrante es particularmente 
importante: el empleo de hogar y el trabajo en la agricultura estacional. Para ello nos servimos de un análi-
sis longitudinal de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), de forma que caracteriza-
mos el perfil de las personas migrantes ocupadas en la agricultura y el empleo de hogar y sus trayectorias 
en el empleo. Los resultados obtenidos permiten ahondar en el debate en torno al papel que juegan las 
crisis en los itinerarios laborales de la población migrante en trabajos esenciales, sectores que constituyen 
auténticas puertas a la inserción laboral, así como nichos de refugio en tiempos de zozobra económica. 

Palabras clave: migrantes, trayectorias laborales, crisis, trabajos esenciales, agricultura estacional, empleo 
de hogar.

THE IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS AND PANDEMIC ON THE WORK PATH OF MIGRANTS IN ES-
SENTIAL JOBS. A LONGITUDINAL PERSPECTIVE

Abstract: The labour career of immigrants residing in Spain has been undoubtedly affected by the sequen-
ce of stages of prosperity and crisis that have occurred in the last twenty years of our history: (i) the years 
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of the real estate boom at the beginning of the 20th century; (ii) the economic and financial recession of 
the years 2008-2016; (iii) the economic recovery until 2020; (iv) the crisis that caused the COVID-19 pan-
demic in 2020-2021; and (v) the subsequent recovery. Our focus will be on two of the occupational sectors 
in which migrant work is particularly important: household employment and work in seasonal agriculture. 
To do this, we use a longitudinal analysis of data from the Continuous Sample of Working Lives (MCVL), so 
we characterize the profile of migrants occupied in agriculture and household services and their employ-
ment trajectories. The results obtained allow us to delve into the debate about the role that crises play in 
the work itineraries of the migrant population in essential jobs, sectors that constitute authentic doors to 
job insertion, as well as refuge niches in times of economic distress.

Keywords: migrants, labour career, crisis, essential jobs; seasonal agriculture; housekeeping services.

introduCCión

Aunque la crisis económica y financiera de 2008 y años posteriores ya había puesto de manifiesto la peculiar inserción de la 
fuerza de trabajo migrante en el mercado laboral español en determinadas actividades (agricultura y servicio de cuidados 
y doméstico), los trabajos esenciales, entre los que destacan éstos, adquieren mucha más visibilidad durante la pandemia. 
En tiempos de la gran recesión ya se habían convertido en nichos-refugio para la población inmigrada que desarrollaba 
estrategias de arraigo en situaciones críticas, evitando la pérdida de empleo (López-Sala & Oso, 2015; Hobson et al., 
2018), pero su importancia para la producción de alimentos y para la reproducción social en los servicios de cuidado 
de las personas más desvalidas o enfermas, o de otras que necesitan atención alcanza una mayor significación durante la 
crisis sanitaria, cuando se les exige movilidad en tiempos de inmovilidad (Creswell et al., 2020; Domínguez-Mujica, J., & 
Montanari, A., 2022). Por tanto, analizar las trayectorias laborales de las personas migrantes en estos sectores de actividad 
tiene una enorme repercusión, porque permite reconocer los vaivenes que implica la evolución de la economía en su perfil 
socio-profesional y el papel de subordinación que los relega a ciertas actividades y prácticas laborales, especialmente en 
momentos críticos, pese a la importancia que aquéllas tienen en las estructuras productiva y reproductiva de nuestro país.

En consecuencia, el objetivo de esta aportación es el de hacer visible este proceso de subordinación analizando las 
trayectorias de aquellas personas nacidas en el extranjero que, a partir del año 2000, en algún momento de su vida laboral 
realizaron tareas en el sector de la agricultura y del hogar (este último, el nombre genérico que da la MCVL y que engloba 
el de servicios de cuidado y hogar). De esta forma podremos apreciar cómo progresan hacia otras actividades o, por el 
contrario, si permanecen o vuelven a ellas en correspondencia con los vaivenes de la economía y, por tanto, de la demanda 
laboral. Es decir, relacionamos la dimensión longitudinal de su inserción laboral con la propia perspectiva diacrónica de 
los últimos veinte años de la evolución de la economía española.

La comunicación se enmarca en los resultados del proyecto de I+D+i “Crisis, dinámicas migratorias y condiciones 
de vida de la población migrante en España. Análisis comparado de los efectos de la Gran Recesión y la Gran Pandemia” 
(Referencia: PID2020-118716RB-I00). 

Para alcanzar el objetivo propuesto, esta aportación se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, abordamos 
las fuentes y metodología de análisis que hemos desarrollado; en segundo lugar, ofrecemos los resultados de la explotación 
estadística realizada; en tercer lugar, en la discusión de resultados y conclusiones, contrastamos los obtenidos en esta inves-
tigación con aquéllos difundidos por la literatura académica al respecto; las referencias cierran el documento.

fuentes y metodoloGía de análisis
La fuente en la que descansa esta investigación es la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), una base de datos que 
proporcionan los servicios estadísticos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que contiene una 
muestra del 4% de los microdatos individuales, extraídos de los registros de la Seguridad Social (personas afiliadas en alta 
laboral o en convenio especial, perceptoras de prestación por desempleo o cese de actividad y/o beneficiarias de pensiones 
contributivas), una vez anonimizados. Estos datos se combinan con los del Padrón Continuo de Población (Instituto Na-
cional de Estadística), lo que nos proporciona información sociolaboral y sociodemográfica acerca de ellas. No obstante, 



XVIII Congreso de la Población Española y II Congreso Internacional de Geografía de la Población, Granada, 2024 / 301 

Sesión temática 3. Movilidad y migraciones: diversidad y mixtura

Para realizar este análisis, se han clasificado las altas en la Seguridad Social en cuatro grupos según su régimen de 
cotización: régimen general, régimen del hogar, régimen agrícola y otros. En la Figura 1 puede observarse la distribución 
porcentual en estos cuatro grupos de la población nacida en España y la población nacida en el extranjero en el total de 
altas de la MCVL 2021.Los datos reflejan la sobrerrepresentación de las personas inmigrantes en los nichos agrícola y del 
hogar, frente a un régimen general en el que su distribución es significativamente menor a la de las personas nativas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCVL 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCVL 2021.

Figura 1. Distribución por régimen de cotización de altas a la Seguridad Social por lugar de nacimiento. 
Toda la muestra.

Figura 2. Distribución por régimen de cotización de altas a la Seguridad Social por lugar de nacimiento. Pobla-
ción seleccionada.

Personas nacidas en España Personas nacidas en el extranjero 

Régimen general 85.8% 74.5%

Régimen del hogar 0.3% 2.3% 

Régimen agrícola 6.3% 17.3% 

Otros 7.6% 5.8%

Personas nacidas en España Personas nacidas en el extranjero 

Régimen general 69.2% 52.4%

Régimen del hogar 1.0% 5.2% 

Régimen agrícola 26.0% 39.9%

Otros 3.8% 2.5%

La Figura 2 muestra el mismo tipo de distribución, con la salvedad de que en este caso se han seleccionado las altas 
de personas cuya primera alta en los sectores de interés se ha dado a partir del año 2000. De nuevo nos encontramos con 
que las personas nacidas en el extranjero tienen más altas en los regímenes de hogar y agrícola y menor presencia en el 
régimen general. Además, observamos un aumento en los regímenes de interés, tanto en las personas nacidas en España 
como en las nacidas en el extranjero, aunque el incremento de las segundas es mayor en los regímenes de hogar y agrícola y 
menor en el del régimen general. A la persistencia de esa segregación en los regímenes de cotización en función del origen, 
se une el hecho del notable incremento de la población nacida en el extranjero en los primeros años del siglo XXI, es decir, 
el de la mayor disponibilidad de fuerza laboral inmigrada, y el impacto negativo más acentuado de la crisis económica en 
este grupo.
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se trata de una base de datos que requiere de una laboriosa tarea de depuración a efectos de su tratamiento estadístico, pues 
no se ha concebido con fines de investigación.

En nuestro caso, el primer procedimiento que acometimos consistió en la selección de la población que estuvo en 
el régimen o sistema de cotización agrario o del hogar en algún momento de su carrera laboral. Es decir, escogimos a la 
población que figura, en los registros, en los códigos del sector agrícola: 640, 611, 613 y 721 y en los del hogar y cuidados: 
1211 y 1221. A ellos añadimos las categorías 161 y 163 para el primero y la 138 para el segundo del régimen general, para 
adecuarnos a la legislación de 2011, que integró el régimen especial agrario y, paulatinamente, el del empleo de hogar en 
este régimen general de la Seguridad Social. Por tanto, la fundamentación de la investigación descansa en lo que refleja el 
empleo formal en ambos sectores, siendo conscientes de que un análisis completo exigiría también reconocer el mercado 
laboral informal. 

En algunas de las investigaciones realizadas con la MCVL se ha procedido a una lectura transversal de la informa-
ción, con el propósito de caracterizar a la población migrante a través del registro sistemático de cada entrada y salida en el 
mercado laboral, es decir, del empleo regular y formal que implica una cotización a la Seguridad Social (Domínguez-Ro-
dríguez et al., 2024). En este caso, sin embargo, realizamos una lectura longitudinal de los datos, habiendo seleccionado 
para ello los registros MCVL 2021, los cuales nos presentan los datos referidos a toda la carrera laboral formal de cada una 
de las personas integrantes de la muestra. Para los análisis más específicos, se han seleccionado las entradas que pertenecen 
a personas que su primera alta en el sector del hogar o agrario se dio a partir del año 2000 para facilitar el manejo de los 
datos y de la información.

En consecuencia, el análisis longitudinal permite comprender la dinámica de los proyectos migratorios desde la 
perspectiva del curso de vida, pues “el tiempo opera tanto a nivel sociohistórico como personal” (Elder et al.2003, 8). 
Aunque las vidas de las personas que migran no siguen un camino uniforme o predecible, el que adoptemos un enfoque 
lineal del tiempo histórico nos permite, como investigadores, comprender cómo los eventos socioestructurales impactan 
en su vida personal (Kilkey, & Ryan, 2021) y este contexto de encuadre, también depende de ubicaciones geográficas par-
ticulares (Ryan & D’Angelo, 2018), que analizaremos complementariamente en esta investigación.

En primer lugar, se llevará a cabo un análisis descriptivo trasversal a través del cual podremos conocer el régimen 
de cotización de las personas en la muestra, así como las distintas salidas que experimentan después de estar en uno de los 
sectores de interés. Es importante recordar que en la base de datos se presentan las distintas altas en el mercado laboral, 
no los individuos, por lo que el número total de casos no se corresponde con el número de individuos sino con el número 
total de altas en el sistema.

A continuación, en esta comunicación, se presentan unos primeros resultados de la probabilidad de salida del 
mercado laboral a través del desempleo, diferenciando entre desempleo con prestación y sin prestación. De este último, 
no tenemos datos oficiales ya que la MCVL no los registra, pero sí que podemos calcular una estimación a través de aque-
llas salidas que no se insertan a continuación en otro puesto de trabajo, asumiendo que en este entretiempo están en una 
situación de desempleo. 

Para ello, se estimaron las funciones de supervivencia de las altas en los sectores de interés utilizando el método de 
Kaplan-Meier separando el grupo nativo del extranjero, considerando el evento de salida el desempleo con y sin cotiza-
ción. En este análisis, como una primera aproximación, se decidió trabajar con las fechas solamente teniendo en cuenta 
el año. Por tanto, en este caso no tenemos en cuenta las distintas altas de cada individuo ya que nos interesa conocer la 
supervivencia (o abandono) de cada uno de ellos a través del desempleo, sin tener en cuenta las múltiples altas. Posterior-
mente se abordará el análisis con las fechas en meses, lo que nos acercará de una manera más real a la situación de los y las 
trabajadoras en estos sectores. 

la dimensión de la poblaCión miGrante obJeto de estudio: el 
predominio de miGrantes en los seCtores aGríCola y del hoGar 
y Cuidados

El sector agrícola y el sector de cuidados comparten la paradoja de ser sectores esenciales a la par que altamente precari-
zados. Como muestra la literatura, tradicionalmente han sido sectores con una alta presencia de mano de obra extranjera. 
La Muestra Continua de Vidas Laborales nos permite hacer un acercamiento empírico a esta realidad desde el punto de 
vista de las altas en la Seguridad Social.
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abandonos y permanenCias en los es aGríCola y del hoGar y 
Cuidados Como siGnos de una inserCión laboral preCaria
La MCVL nos ofrece información acerca de qué ocurre cuando se produce la baja de una actividad, es decir, nos permite 
saber qué ocurre después de la finalización de un contrato. En la Figura 3 se puede observar la distribución de las salidas 
de todas las altas, teniendo en cuenta solamente las personas cuya primera entrada en el sector es posterior al año 2000.

Los datos muestran notables diferencias entre el régimen del hogar y el agrícola. El primero presenta una mayor 
transferencia hacia el régimen general, mientras que en el segundo es más común permanecer en el sector. Por otro lado, 
llama la atención cómo hay sensiblemente más salidas desde el régimen del hogar hacia periodos de inactividad sin presta-
ción por desempleo, mientras que la salida hacia el desempleo con prestación es más común en el régimen agrícola.

En cuanto a la comparación por lugar de nacimiento, se aprecia que las personas nacidas en España presentan más 
salidas por pensión, incapacidad o con prestación por desempleo. Asimismo, la distribución deja ver que las personas 
nacidas en el extranjero tienden a permanecer en mayor medida en los sectores de interés.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCVL 2021. 

Figura 3. Hacia dónde se dirigen con la finalización de contrato en régimen de interés. Todas las altas, 
población de interés: primera alta en el sector a partir del 20001. 

1. En esta figura se ha distinguido entre los distintos tipos de salida al desempleo (con prestación contributiva, con prestación no contri-
butiva y sin prestación) para dar cuenta de la particularidad del régimen de empleo del hogar, en el que no se tenía derecho a la prestación 
contributiva por desempleo hasta la aprobación del Real Decreto-ley 16/2022, de 28 de abril.  En el resto del texto, se trabaja con el conjunto 
de salidas al desempleo, sin tener en consideración esta cuestión relativa a la prestación contributiva y no contributiva.

Personas nacidas  
en España 

Personas nacidas 
en el Extranjero

Régimen 
del hogar

Régimen 
agrícola 

Régimen 
del hogar 

Régimen 
agrícola

Salida por fallecimiento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Salida por pensión ( jubilación o incapacidad) 5,9% 0,2% 0,3% 0,0%

Salida por incapacidad temporal 1,7% 1,9% 0,9% 0,3%

Salida al desempleo CON prestación contributiva 4,2% 16,6% 1,8% 12,5%

Salida al desempleo CON prestación NO contrib. 7,0% 3,3% 2,3% 2,0%

Salida al desempleo SIN prestación 43,5% 26,0% 47,4% 24,2%

Cambio de sector: régimen agrícola 0,5% 40,6% 1,2% 55,2%

Cambio de sector: régimen hogar 18,9% 0,0% 27,1% 0,1%

Cambio de sector: régimen general 15,8% 10,8% 18,2% 5,2%

Cambio de sector: otros 2,3% 0,6% 0,7% 0,5%
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la espaCializaCión del trabaJo miGrante en los seCtores aGrí-
Cola y del hoGar

La representación territorial del desempleo en los sectores agrícola y del hogar arroja algunas claves de interpretación cla-
rificadoras de la relación entre trabajo esencial y especialización productiva según ámbitos geográficos. No obstante, antes 
de proceder a este análisis es necesario tener en cuenta ciertas dificultades que encierra la fuente que consultamos, pues 
en ella no se nos ofrece información sobre la provincia en la que se da de baja la trabajadora o el trabajador, sólo tenemos 
acceso a información acerca de la provincia del “domicilio social” de la empresa, lo que determina que pueda haber cierto 
margen de error, dado que algunas empresas tienen su sede social en un lugar determinado que no tiene por qué coincidir 
con el de la provincia en que se ejerce la actividad. Del mismo modo, conviene tener en cuenta que las personas que se dan 
de alta como autónomas y que cotizan como tales quedan fuera de esa asignación del domicilio social. Por tanto, los mapas 
de las figuras 6 y 7, la MCVL no reflejan, con total exactitud, la dimensión del trabajo autóctono o migrante regulado en 
los sectores mencionados, especialmente cuando se trata del trabajo agrícola.

Además, dado que hemos procedido a un análisis longitudinal y no transversal de la MCVL, nos ha parecido más 
importante reflejar la tendencia a la pérdida de empleo en dichos mapas pues, al mismo tiempo que se pone de manifiesto 
la dimensión espacial diferenciada del trabajo en ambos sectores de actividad, se aprecia el impacto del desempleo, un 
indicador que nos habla de la mayor o menor vulnerabilidad social que lleva aparejada la ocupación en trabajos esenciales 
en ciertas zonas de España.

Antes de pasar a comentar los mapas de las figuras 6 y 7 es conveniente señalar que no hay correspondencia alguna 
entre las bajas por desempleo que se producen por parte de las personas nativas que trabajan en el sector agrícola y las que 
se registran por parte de la población inmigrada (los coeficientes de Pearson señalan una correlación de tan sólo 0,3 tanto 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCVL 2021. 

Figura 5. Curvas de supervivencia de las altas de población nacida en España y extranjera con salida 
hacia el desempleo estimado con prestación 2000-2022 .
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CronoloGía de las trayeCtorias laborales de los miGrantes a 
la luz del tiempo históriCo

Dadas las notables diferencias que se aprecian en las dinámicas de desempleo entre la población nativa y la extranjera, he-
mos profundizado más en esta cuestión. Así, la Figura 4 muestra la probabilidad de que el puesto de trabajo se mantenga 
a lo largo de los años hasta llegar a su fin por una baja que no conduce a otra alta inmediatamente posterior. Es decir, que 
se termina una relación laboral sin que llegue otra en el corto plazo ni ninguna de las casuísticas que figuran como altas en 
la MVCL. Hemos tomado estos gaps como desempleo estimado sin prestación, ya que se trata de periodos de no trabajo 
en los que tampoco se está percibiendo ninguna de las prestaciones contempladas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCVL 2021. 

Figura 4. Curvas de supervivencia de las altas de población nacida en España y extranjera con salida 
hacia el desempleo estimado sin prestación 2000-2022.

La gráfica nos permite ver cómo la población extranjera y la nativa presentaban probabilidades similares de mante-
ner el empleo hasta el año 2005, y cómo a partir de esa fecha se distancian las líneas, exagerándose las diferencias a partir 
del estallido de la crisis financiera en 2008. Es probable que el incremento de la población nacida en el extranjero, después 
de los procesos de regularización (2000-2001) y, especialmente, del llamado proceso de normalización de 2005, contribu-
yera a originar una distancia paulatina en cuanto al mantenimiento del empleo, que agudiza, sin duda, la crisis de 2008. A 
partir de esa fecha se observa una clara brecha entre las personas nacidas en el extranjero y las nativas, pues se aprecia que 
las primeras tienen una mayor probabilidad de verse desempleadas y sin prestación.

La Figura 5 sigue el mismo principio que la anterior, aunque en este caso la actividad laboral finaliza con una alta en 
desempleo que conlleva prestación (contributiva y no contributiva). No obstante, el dibujo es diferente. El recorrido de las 
líneas es bastante similar hasta el año 2008, a partir de ese momento las líneas se van separando, pero no es hasta los años 
2010-2011 cuando la brecha se hace mayor y sigue ahondándose hasta 2020, cuando se acentúa aún más. Sin duda, las 
medidas respecto al desempleo, adoptadas durante la pandemia (ERTEs), se reflejan en ese incremento de bajas con pres-
tación tanto en uno como en otro caso, si bien sigue siendo más notable en el caso de las personas nacidas en el extranjero.
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en 2001 como en 2021), un hecho que corrobora lo dicho anteriormente acerca de la mayor especialización productiva de 
la población inmigrada en los trabajos esenciales y, por ende, su mayor probabilidad al desempleo. En el caso del sector del 
hogar la correlación es un poco mayor (r=0,6 en 2001 y 0,8 en 2021), aunque hemos de ser conscientes de que se trata de 
un sector con una gran proporción de contratación irregular.

Los mapas A y B de la figura 6 reflejan la proporción de las 20.821 bajas por desempleo del sector agrario de 2001 
y de las 39.438 de 2021. Pues bien, en ambos mapas se aprecia que las bajas tienen un peso destacado en la mitad sur 
peninsular, en el valle del Ebro y Cataluña, con máximos en Valencia y Murcia en ambos años y también en Sevilla, en el 
segundo, lo que apunta, grosso modo, a la agricultura de hortalizas y frutales, de la vid y del olivo, y deja fuera a la España 
del nor-noroeste, es decir, a las zonas cerealísticas y a la producción agrícola del minifundio de las provincias gallegas. 
Indirectamente, el peso del desempleo en las provincias mencionadas da idea de los riesgos de esta especialización para el 
mercado de trabajo de estas zonas y, especialmente, del de la población extranjera. Los mapas C y D, por su parte, reflejan 
la mayor concentración geográfica de las 2.158 bajas por desempleo en el sector del hogar en 2001, y de las 4.292 de 2021, 
en las provincias según niveles de renta, existiendo un gran paralelismo con la dimensión entre este indicador y el nivel 
de urbanización y riqueza, si bien las cantidades son ridículas, lo que se puede interpretar de distintas formas. Se trata 
de cifras muy bajas por la escasa afiliación regular de la población extranjera en estas actividades y por el peso del trabajo 
autónomo, a lo que se añade que la permanencia en este sector es mayor, por no estar sujeto a la estacionalidad. Por otra 
parte, probablemente, “resistió” mejor al desempleo en pandemia, cuando una parte considerable de estos trabajos (los del 
cuidado a mayores, especialmente) se desarrollaba en el seno de hogares “confinados”.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCVL 2021. 

Figura 6. Salidas del mercado laboral de la población inmigrada por desempleo en el sector agrario y en 
el sector del hogar por provincias en relación con el total. A) Sector agrario 2011, B) sector agrario 2021, 
C) sector hogar 2011, D) sector hogar 2021.
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disCusión de resultados y ConClusiones

En esta comunicación hemos presentado un análisis de las trayectorias laborales de la población migrante ocupada en dos 
sectores, el empleo de hogar y el trabajo agrícola, que no sólo constituyen puertas de entrada para el primer trabajo en 
España, sino que han sido además dos ámbitos de trabajo considerados y sometidos, pues a lo señalado se une una especial 
regulación de sus condiciones de ejercicio, particularmente durante la pandemia y la pospandemia. La investigación se ha 
llevado a cabo mediante una explotación específica de la MCVL con perspectiva longitudinal. La escasez de fuentes en 
España que permitan el análisis de trayectorias y carreras laborales, con desagregación según condición migratoria, hace 
que este tipo de trabajos no sean muy abundantes, de ahí su relevancia y novedad. 

Los resultados obtenidos muestran, en primer lugar, la sobrerrepresentación de la población migrante en estos 
dos sectores de empleo, particularmente acusada con la entrada en el nuevo siglo, a causa de la concurrencia de distintos 
factores: a) la intensificación en la llegada de inmigrantes a España durante la denominada “década prodigiosa” de la 
economía española (Oliver, 2008), b) el boom de la inmigración latinoamericana (Domingo, Sabater y Verdugo, 2015) y 
c) la feminización de las migraciones internacionales que ya se apreciaba a escala mundial desde la década de los noventa 
(Oso y Catarino, 2013). Es en este momento en que estos sectores incrementan considerablemente la presencia migrante. 

En lo relativo a las trayectorias laborales, hemos comprobado que la movilidad hacia otros sectores (expresada 
como el cambio hacia el Régimen General) es mayor entre quienes estaban antes ocupados/as en la agricultura frente a 
quienes lo hacían en el empleo de hogar, de forma que los “suelos son más pegajosos” en esta segunda ocupación. Esto 
concuerda con los hallazgos obtenidos en otros estudios, que indican la gran vulnerabilidad existente en el empleo de 
hogar; en primer lugar, porque dificulta el desarrollo de estrategias de supervivencia consistentes en la movilidad hacia 
otro sector (Vidal-Coso y Miret-Gamundi, 2014; Moreno-Colom y López-Roldán, 2016); en segundo lugar porque se 
prolonga la permanencia en el sector (Escrivá, 2000); y, por último porque indican el carácter de cierto refugio frente a 
los vaivenes de las crisis que supone la modalidad de interna (Moré, 2013). Existen también investigaciones que apuntan 
al papel protector de los capitales migratorio y social y a la relevancia de las necesidades económicas en las trayectorias 
laborales que siguen las mujeres migrantes en el empleo de hogar (del Rey, Rivera-Navarro y Paniagua de la Iglesia, 2019). 

En este trabajo se muestra, además, cómo las personas inmigrantes que ocupan estos nichos de empleo cuentan 
con menor protección en forma de prestaciones y subsidios de desempleo. Así, cuando se produce un vaivén económico, 
como la recesión de 2008 o la más reciente pandemia, cuentan con menos mecanismos de protección que los/as traba-
jadores/as nativos/as y, consecuentemente, sufren más las consecuencias de la pérdida de trabajo. De hecho, hay trabajos 
que muestran que su permanencia en situación de desempleo es más prolongada que la de la población nativa y que no 
han recuperado todavía los niveles de empleo que tenían con anterioridad a la crisis económica (Carrasco Carpio, García 
Serrano y Hernanz, 2020). 

En último término, se ha realizado un análisis espacial de las salidas hacia el desempleo tanto del empleo agrícola 
como del empleo de hogar. Los resultados apuntan a una mayor espacialización en la pérdida de empleo en el sector agrí-
cola, lo que concuerda con las áreas de agricultura intensiva en España. En todo caso, en ambos sectores, empleo agrícola 
y de hogar, existe una relación entre nivel de urbanización y renta y desempleo, lo que indica que aquellas provincias con 
mayor dinamismo económico son las que registran también más desempleo, algo que concuerda con un obvio mayor 
volumen de contratación. 

Estos resultados sirven para entender cómo se comporta el empleo migrante en dos sectores esenciales de ocupa-
ción, el trabajo estacional agrícola y el trabajo doméstico y de cuidados en domicilios particulares, ante situaciones de crisis 
como las recientemente vividas de recesión y pandemia. Arroja luz sobre las dificultades de abandonar un empleo y cómo 
ese atrapamiento dificulta la movilidad laboral hacia otros sectores enmarcados en el Régimen General. También, cómo la 
población migrante sufre el desempleo en mayor medida que la nativa, al haber un menor acceso a las medidas de protec-
ción en situación de desempleo (prestación, subsidio, ERTE en el caso de la pandemia). Esto es, no sólo son trabajadores/
as más vulnerables, sino que también están más desprotegidos/as cuando pierden sus empleos. 

No obstante, son necesarios más estudios que aporten evidencias sobre las condiciones laborales en las trayectorias 
laborales en estos y otros sectores de ocupación de la población migrante en España, para comprender cómo se producen 
los procesos de estancamiento y de movilidad laboral. 
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En los mapas de la figura 7 se aprecian las bajas por desempleo en ambos sectores y fechas por parte de la población 
nativa. Si nos parecían escasas las bajas por desempleo de la población extranjera, son aún menores, en este caso, por parte 
de la población española, de 17.735 y 26.713 en el sector agrario en 2011 y 2021, respectivamente, y de tan sólo 282 y 
1.041 en el de hogar, respectivamente. Esto último implica una menor representatividad por provincias. En los mapas A 
y B se puede ver que la tendencia al desempleo del trabajo nativo es menor en la mitad septentrional de España, pues las 
provincias de Navarra, La Rioja y Zaragoza, así como las catalanas, que registraban ese desempleo de población extranjera, 
aquí registran tasas muy bajas, marcando diferencias en cuanto a la mayor probabilidad de que nacidas y nacidos en el 
extranjero pierdan su puesto de trabajo en el campo, frente a la población nativa. Por el contrario, en la mitad meridional 
de España y, especialmente, en el valle del Guadalquivir la pérdida de empleo que veíamos reflejada en el mapa de la figura 
6, también afecta a la población nativa.

Con respecto al desempleo en el sector del hogar, la tendencia a la pérdida de empleo es geográficamente más 
generalizada por parte de la población española, aunque se mantiene la relación entre nivel de urbanización y renta y des-
empleo, es decir, que las provincias con mayor nivel de renta, por lo general, son las que registran más desempleo porque, 
lógicamente, son aquellas en que hay más contratación.

Por último, si fuera necesario traducir en términos espaciales estas representaciones, podría concluirse que las pro-
vincias de la mitad meridional arrojan un mayor desempleo en el sector agrario en estas dos coyunturas de recesión, mien-
tras que son las grandes entidades urbanas las que contribuyen al mayor desempleo en el sector del hogar.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la MCVL 2021. 

Figura 7. Salidas del mercado laboral de la población nativa por desempleo en el sector agrario y en el 
sector del hogar por provincias en relación con el total. A) Sector agrario 2011, B) sector agrario 2021, C) 
sector hogar 2011, D) sector hogar 2021.
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