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RESUMEN. Las situaciones críticas de la gran recesión (crack económico de 2008 y años subsecuentes) y de la gran pandemia (COVID-19 de 
2020 y subsecuentes) originaron una diferenciada afección en la movilidad de la población, particularmente en lo que respecta a aquellas 
personas de origen inmigrante que realizaban sus trabajos en dos sectores laborales, el de la agricultura, y el del hogar y cuidados. Estos sec-
tores agrupan actividades que, entre otras, han venido a considerarse como trabajos esenciales, pues el desempeño de esas tareas garantiza 
la producción y reproducción sociales. Por consiguiente, es objetivo de esta investigación analizar las características de los/las trabajadores/
as del sector agrario y el sector del hogar y los cuidados en la situación del crac financiero del 2008 y de la pandemia del 2020. Con esta 
finalidad se utiliza la información que brinda la Muestra Continua de Vidas Laborales para dos momentos concretos, los de 2010 y 2020, pues 
esta fuente de investigación refleja la situación laboral de la población afiliada a la Seguridad Social española que, habiendo nacido en el 
extranjero, se emplea en los regímenes de cotización agrario y del hogar en dichos momentos críticos. Los resultados obtenidos reafirman el 
carácter de nicho-refugio que tienen estos sectores de actividad para los/las migrantes. Además, en dichos sectores se aprecia una gran seg-
mentación por sexos y una situación de precariedad e inestabilidad laboral, incluso durante la pandemia, a pesar de que se han de considerar 
sectores de trabajos esenciales. Por último, el análisis geográfico nos muestra la atracción selectiva del mercado de trabajo según origen y 
una distribución desigual en el territorio de destino.

PALABRAS CLAVE: crisis económica, pandemia, inmigración, trabajos esenciales, movilidad, España.

IMMIGRANTS IN AGRICULTURE AND DOMESTIC WORK IN SPAIN: MAIN ACTORS IN ESSENTIAL 
WORK DURING THE ECONOMIC CRISIS (2008-2014) AND THE PANDEMIC (2020)
ABSTRACT. The critical situations of the great recession (economic crash of 2008 and subsequent years) and the great pandemic (COVID-19 of 
2020 and subsequent years) caused a differentiated impact on population mobility, especially regarding those people of immigrant origin who 
carried out their jobs in two labor sectors, that of agriculture and that of home care. These sectors group activities that, among others, have 
come to be considered as essential jobs, since the performance of these tasks guarantees social production and reproduction. Therefore, the 
objective of this research is to analyze the relationship established in Spain between the mobility of migrants and essential works during the 
crises. To this aim, the information provided by the Continuous Sample of Working Lives is used for two specific moments, those of 2010 and 
2020, since this research source reflects the employment situation of the population affiliated with the Spanish Social Security who, having 
been born abroad, is employed in the agricultural and household regimes at critical moments. The results obtained allow to shed light on 
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Por ello, con el objetivo general buscamos analizar 
las características de los/las trabajadores/as del sector 
agrario y el sector del hogar y los cuidados en la situa-
ción del crac financiero del 2008 y de la pandemia del 
2020. Se desarrolla a partir de los siguientes objeti-
vos específicos: en primer lugar, la caracterización del 
perfil sociodemográfico de la población inmigrada por 
sexo y edad ocupada en estos sectores de actividad, 
analizando las similitudes y diferencias que presenta 
en cada uno de ellos en las fechas de referencia. Todo 
ello se complementará con la información correspon-
diente al análisis de los países de procedencia de esta 
población, lo que permite apreciar la “etnificación” en 
el régimen agrario y/o en el de hogar y cuidados.

En segundo lugar, analizaremos la evolución de las 
altas en estos regímenes de cotización, para valorar el 
impacto de esos momentos críticos, lo que obliga, en 
tercer lugar, a tipificar las transferencias que se produ-
cen desde ellos a otros sistemas del régimen general. 
Esto permite ver si se trata de empleos coyunturales o 
no en la trayectoria de las vidas laborales de la pobla-
ción inmigrada, es decir, si la actividad en estos regí-
menes implica trabajos más estables o no (número 
de entradas sucesivas o altas de afiliación sucesivas) 
y todo ello a partir de un análisis comparativo, pues es 
necesario desvelar el diferenciado impacto que tuvie-
ron ambas situaciones críticas en las afiliaciones de 
los sectores respectivos. 

Por último, volvemos a adoptar una mirada geográ-
fica para estudiar si hay una correspondencia entre la 
dimensión de estos regímenes en las distintas provin-
cias de España y su respectiva especialización agra-
ria, por lo que respecta al primero, o si los niveles de 
desarrollo económico de dichas provincias guardan 
relación con la dimensión del trabajo de hogar. Esta 
información adicional añade una comprensión territo-
rial no sólo de las dinámicas económicas de estas acti-
vidades, sino de la implicación que tienen en relación 
con la atracción de mano de obra inmigrada.

Para responder a estos objetivos, el artículo se 
estructura de la siguiente forma: tras la reflexión 
teórica acerca de la condición migratoria y el trabajo 
esencial del primer epígrafe, se abordan las fuentes 
de análisis y la metodología empleada, a partir de una 
de las que más relevancia adquiere en esta investiga-
ción. Nos referimos a la Muestra Continua de Vidas 

INTRODUCCIÓN

La crisis de carácter financiero global de 2008 y años 
subsecuentes (la gran recesión), y la crisis de la pande-
mia que afectó al conjunto de la humanidad en 2020-
2022, han caracterizado las primeras décadas del siglo 
XXI y han tenido efectos de gran calado en la econo-
mía, la sociedad y la política (Arango, 2009; Domín-
guez-Mujica et al, 2014; Lindley, 2014; Gamlen, 2020). 
En el caso de España, el impacto de estas coyunturas 
ha sido muy dispar en términos sociales y territoria-
les. No toda la población se vio afectada de la misma 
forma, y tampoco lo fueron las distintas áreas de la 
geografía española (Otero-Enríquez et al., 2019).

Desde una perspectiva sociodemográfica, en ambas 
coyunturas se puso de manifiesto la mayor vulnera-
bilidad de ciertos grupos sociales según sexo, edad, 
nivel adquisitivo, situación laboral o condición de 
extranjería, perfil este último que nos ocupa en este 
artículo. Concretamente, fijamos nuestra atención 
en la población migrante en la agricultura y el sector 
de hogar y cuidados, actividades de trabajo esencial 
(Triandafyllidou & Nalbandian, 2020; Anderson et al. 
2021; Domínguez-Mujica & Montanari, 2022) que 
garantizan la producción y reproducción social.

En el actual estado del conocimiento, los trabajos 
esenciales ganaron una gran visibilidad durante la 
pandemia, reforzando el papel que habían adquirido 
en la “gran recesión”, cuando se habían constituido 
como auténticos nichos refugio para las estrategias 
de arraigo (Bruquetas Callejo & Moreno Fuentes, 
2015; Gil-Alonso & Vidal-Coso, 2015; López-Sala & 
Oso, 2015; Hellgren & Serrano, 2018). De hecho, 
el reconocimiento de esas tareas ha favorecido una 
nueva estratificación global de la movilidad, que ha 
diferenciado entre personas que podían teletrabajar 
en situaciones críticas, manteniéndose seguras, res-
tringiendo su movilidad, y aquellas personas hiper-
móviles, que debían seguir trabajando de forma pre-
sencial, para sobrevivir económicamente (Fasani & 
Mazza, 2020; Cresswell et al., 2020; Moré, 2020). Este 
es el marco de referencia para el análisis que propo-
nemos: el reconocimiento de la situación laboral del 
trabajo esencial migrante en dos coyunturas críticas: 
la del crac financiero de 2008 y la de la pandemia, 
contrastando dichas coyunturas a partir de la infor-
mación disponible para los años 20101 y 2020.

the stratification of mobility according to geographical origin, as well as on the socio-spatial dimension that the essential work and migration 
relationship acquires in Spain.

KEY WORDS: economic crisis, pandemic, immigration, essential jobs, mobility, Spain.
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ción en el mercado laboral. Este proceso da lugar a 
una estructura dual, en la que el primer sector ofrece 
puestos de trabajo bien remunerados, con buenas 
condiciones de trabajo y posibilidades de promoción 
para aquellas personas a las que se les exigen y reco-
nocen ciertas cualificaciones, mientras que en el sec-
tor secundario predominan los empleos mal pagados, 
con malas condiciones, elevada inestabilidad y esca-
sas posibilidades de avance, orientados a aquellas 
personas con menor cualificación (Doeringer & Piore, 
1971; Piore, 1979). En estos últimos se concentra la 
mano de obra migrante.

El sesgo androcéntrico de la formulación inicial de la 
teoría del mercado laboral dual (Morokvasic, 1984) no 
le permitió vislumbrar el papel creciente de las muje-
res en los movimientos migratorios y su concentra-
ción no solo en el segmento secundario del mercado 
de trabajo, sino también en determinadas ocupacio-
nes que, aunque descualificadas y poco reconocidas, 
resultaban fundamentales. Aunque resulta innegable 
que también los hombres migrantes (y hombres y 
mujeres nativas) se desempeñan en este tipo de ocu-
paciones, lo cierto es que la preocupación académica 
por la naturaleza de estos trabajos ha venido de la 
mano de la corriente crítica de la economía feminista. 
Esta disciplina ha puesto de relieve tanto el carácter 
no retribuido de la mayor parte de los trabajos repro-
ductivos, como la existencia de un conjunto de ocu-
paciones esenciales para el mantenimiento de la vida 
(Carrasco, 2016), que se convierten en oportunidades 
para mujeres migrantes. Fuera de este entorno analí-
tico, que articula las dinámicas migratorias y las rela-
ciones de género, la cuestión del carácter esencial o 
no de los trabajos de las personas migrantes no tenía 
prácticamente alcance hasta la llegada de la pande-
mia.

En esa coyuntura, la determinación de la natura-
leza esencial de los trabajos se convirtió en una de 
las principales herramientas de planificación y ges-
tión política y creó una nueva segmentación laboral 
(la distinción entre trabajadores/as esenciales y no 
esenciales) y un nuevo régimen de movilidad2. Nos 
referimos a la regulación estratificada de la posibili-
dad de moverse para trabajar o de estar confinado/a 
(Aloisi & De Stefano, 2022), es decir, a la diferencia 
entre lo que Salazar (2021) denomina las movilidades 
existenciales frente a las esenciales. Esto favorece una 
jerarquización en cuanto al riesgo de infección y, por 
ende, mayor vulnerabilidad entre los/as trabajadores/
as esenciales (Anderson et al., 2021; Boris, 2022).

Laborales (MCVL), cuyos datos son extraídos de los 
registros de la Seguridad Social por el servicio de esta-
dística de dicho organismo. La metodología de análisis 
que se llevó a cabo con esta base de datos también se 
describe en este segundo epígrafe.

El tercer capítulo de este artículo ofrece los resul-
tados de la investigación desarrollada acerca de la 
situación de las personas nacidas en el extranjero 
que estaban de alta en los registros de la Seguridad 
Social y que en algún momento de su andadura labo-
ral lo hicieron en el sector agrícola y en el del servicio 
doméstico y de cuidados. Por una parte, se aborda 
esta situación en el momento crítico de la llamada 
gran recesión y, por otra, en el marco temporal de la 
pandemia. Finalmente, el contraste de información 
acerca de las características descritas con anterio-
ridad, a modo de discusión de resultados, permite 
validar el objetivo general que nos trazamos, el de 
identificar la relación entre trabajadores migrantes y 
actividades esenciales, con las implicaciones que ello 
representa en relación con la mayor precariedad y 
vulnerabilidad que les afecta.

En las conclusiones, contrastamos estos resultados 
con la información proveniente de otras investigacio-
nes en esta materia, citadas en el documento. De esta 
forma, el estudio realizado contribuye a incrementar 
el conocimiento en materia de inmigración, trabajo 
agrícola, trabajo de hogar y situaciones críticas en la 
reciente evolución socioeconómica de España, ali-
mentando una reflexión teórica que reconsidera el 
papel de las crisis en un marco temporal de análisis 
más amplio, dando cuenta de su imbricación en pro-
cesos de transformación socioestructural a partir de 
un análisis comparado del fenómeno migratorio (Ber-
múdez & Oso, 2018; Foley & Piper, 2020).

ESTADO DE LA CUESTIÓN: MIGRANTES Y 
TRABAJO ESENCIAL EN EL DEBATE CIENTÍFICO 

La inserción laboral de la población migrante es 
un tema central en la literatura migratoria. A través 
de sus paradigmas clásicos ha intentado concebir 
el movimiento de la población como resultado del 
diferencial salarial entre origen y destino, pero tam-
bién ha indagado en las características que tienen los 
mercados de trabajo nativos para atraer a la pobla-
ción migrante. Aquí la cuestión del tipo de trabajo y 
los sectores de ocupación en los que se emplean las 
personas migrantes se vuelve clave. Así, una de las 
contribuciones más certeras y reconocidas es la que 
propone la existencia de un proceso de segmenta-



ANTÍA DOMÍNGUEZ-RODRÍGUEZ / ANTÍA PÉREZ-CARAMÉS / SANDRA LÓPEZ-PEREIRO / JOSEFINA DOMÍNGUEZ-MUJICA

Estudios Geográficos, 85 (297), julio-diciembre 2024, 1161. ISSN-L: 0014-1496 | eISSN: 1988-8546. https://doi.org/10.3989/estgeogr.2024.11614

existencia de divergencias, aunque dos sectores están 
sistemáticamente presentes: el de los cuidados y el de 
la producción y recogida de alimentos. Ambos poseen 
muchos aspectos en común: se caracterizan por pre-
sentar un sesgo de género (considerable predominio 
de hombres en el sector agrícola y de mujeres en los 
empleos de hogar y cuidados), por tener una elevada 
-cuando no preeminente- presencia inmigrante, así 
como también por ubicarse, en líneas generales, en 
el segmento más precarizado, menos cualificado y 
más desvalorizado del escalafón de ocupaciones. Por 
tanto, pese a la divergencia de las tareas de ambos 
sectores, los unen más cosas de las que los separan 
(Ezquerra et al., 2022). De hecho, tanto el empleo 
doméstico como el trabajo agrícola han sido los dos 
sectores de actividad en los que se ha concentrado la 
atención académica que ha estudiado el impacto de 
la pandemia en el trabajo esencial migrante (Gahwi  
& Galton-Roberts, 2021; Rosińska & Pellerito, 2021; 
Corrado & Palumbo, 2021; Molinero-Gerbeau & 
López-Sala, 2022).

Además, en el caso de España, el trabajo migrante 
en ambos sectores ha tenido una gran visibilidad en 
los últimos tiempos. En el empleo agrícola, además 
de ser numerosas las investigaciones que analizan el 
modelo de agricultura intensiva que se practica en el 
sur y este de España, también, de forma reciente, se 
han venido acumulando las denuncias por parte de 
medios de comunicación, sindicatos, asociaciones, 
ONG… respecto a las irregularidades de contratación 
(Torres Pérez & Pérez Alonso, 2022), cuando no condi-
ciones de explotación, en las que, a menudo, se lleva 
a cabo este trabajo.

En lo que respecta al trabajo doméstico y el empleo 
del hogar, confluyen los mismos elementos, inte-
rés científico y denuncia social, pero se podría aña-
dir también la acción política, con la introducción de 
reformas que han supuesto mejoras de las condicio-
nes de trabajo, como la aprobación del convenio 189 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)3, o 
la regulación del derecho a percibir el subsidio de des-
empleo. Asimismo, los/as trabajadores/as migrantes 
en estas ocupaciones, junto con las que en general se 
abrigan bajo la etiqueta de “esenciales”, han protago-
nizado recientemente una campaña4 en favor de una 
regularización, apoyándose en una amplia plataforma 
de organizaciones, en lo que constituye una prueba 
de la capacidad de esta categoría como vehículo de la 
expresión política colectiva de los migrantes y, espe-
cialmente, de las migrantes.  

Ahora bien, aunque la regulación política sobre el 
trabajo esencial para hacer frente a la pandemia no 
distinguía entre trabajadores/as migrantes y nativos/
as, diversos análisis desvelaron que, en buena parte de 
las principales economías mundiales, las actividades 
esenciales las desempeñaba mano de obra migrante 
(Fasani & Mazza, 2020), como demostraron en España 
los informes de la Fundación PorCausa (2022). No 
obstante, la regulación del trabajo esencial durante la 
pandemia parece haber servido como forma de desve-
lar el carácter de un trabajo que se presta, a menudo 
de forma poco digna, antes que a favorecer su orde-
nación. En este sentido, los estudios de Stevano et al. 
(2021) o el de Murtola & Vallelly (2023) apuntan a que 
la regulación del trabajo esencial ha desactivado su 
carácter transformador. De hecho, abundan las inves-
tigaciones en que se apunta hacia esta ambigüedad: 
trabajadores esenciales, por una parte, y trabajadores 
prescindibles, por otra (Reed, 2023; González Benson, 
2021; Pandey et al., (Reed, 20223; González Benson, 
2021; Pandey et al., 2020; Basok et al., 2023; Schoe-
necker & Alejo, 2022). 

Frente a esta constatación de lo paradójico de esa 
doble condición de esenciales y prescindibles, tam-
bién hay quien ha defendido que esta visibilización 
es precisamente una condición de oportunidad para 
lograr un marco de derechos ampliado o, incluso, 
para demandar un proceso extraordinario de regu-
larización (Isaac & Elrick, 2021; Neef, 2020; Farris & 
Bergfeld, 2022). De hecho, siguiendo la hipótesis de 
López-Sala (2022), la tensión entre esencialidad y 
desechabilidad ha sido un potente catalizador de las 
luchas de los/as jornaleros/as agrícolas. Con todo, si la 
esencialidad puede ser una herramienta de lucha por 
los derechos de las personas migrantes, también está 
siendo un instrumento de regulación de las migracio-
nes, pudiendo sustituir a las políticas de captación de 
inmigración cualificada en favor de la regularización 
para migrantes en trabajos esenciales. O, incluso, 
puede suceder que la esencialidad acabe encajando 
en el marco general del merecimiento (deserving-
ness), como forma de gobernanza de las migraciones 
contemporáneas (Ambrosini, 2022; Koinova et al., 
2023). 

Por otra parte, el marco de la esencialidad tiene 
contornos borrosos, pues la abstracta definición de 
que garantiza la reproducción social hace difícil deli-
mitar cuáles son los trabajos que entran en esa cate-
goría y cuáles quedan fuera (Duffy, 2011). Un repaso a 
la normativa que, durante la pandemia, trató de regu-
lar el trabajo esencial o crítico, permite comprobar la 
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Se trata de una fuente de datos muy rica en infor-
mación laboral que nos ayuda a comprender las tra-
yectorias laborales de la población a través del regis-
tro sistemático de cada entrada y salida en el mercado 
laboral, ofreciendo de esta manera una perspectiva 
longitudinal. Así, se inscribe cada alta y baja a la Segu-
ridad Social, quedando registrado, de esta manera, 
todo empleo regular y formal que cotiza a la Seguri-
dad Social. Junto con esta información, la MCVL tam-
bién nos ofrece datos sobre las fechas de estas altas 
y bajas, el régimen o sistema de cotización, el tipo de 
contrato, la razón de baja, etc.; además, se proporcio-
nan datos sociodemográficos de esas personas, como 
puede ser el sexo, el año de nacimiento o el nivel de 
estudios, y, por supuesto, el país de nacimiento. De 
este modo, es importante tener en cuenta que todo 
trabajo sumergido o no registrado formalmente, no 
contabilizará en este registro. Esto conlleva a que 
exista un porcentaje de población empleada que no 
queda registrada, no aporta a la Seguridad Social, y, 
por tanto, la perderemos en nuestro análisis. No obs-
tante, se trata de una de las fuentes de datos más 
amplia y completa para el estudio del mercado labo-
ral, pues a diferencia de otras como la Encuesta de 
Población Activa (EPA), es un registro real y longitudi-
nal, con información sobre lugares de nacimiento y no 
sólo sobre nacionalidad.

Para este trabajo seleccionaremos la población 
que ha estado en el régimen de cotización agrario o 
del hogar, o en los equivalentes sistemas dentro del 
régimen general, en algún momento de su trayecto-
ria laboral registrada, ya que nos interesa estudiar las 
andaduras laborales de las personas que pertenecen 
o pertenecieron en algún momento a estos sectores 
de interés. De esta manera, la población seleccionada 
nos facilita el análisis y nos aporta la información per-
tinente para el estudio. Posteriormente, trabajaremos 
con la información sobre esta primera entrada en uno 
de los regímenes de interés, la última entrada en el 
mercado laboral (independientemente de su régimen 
o sistema de cotización) y la última salida del mercado 
laboral. Por otro lado, gracias a la información del 
Padrón Continuo podemos seleccionar únicamente a 
aquella población nacida fuera de España. Por tanto, 
nuestra población objeto de estudio será: población 
nacida fuera de España que haya estado en el régimen 
o sistema de cotización agrario o del hogar en algún 
momento de su carrera laboral registrada. En conse-
cuencia, las variables principales que empleamos son: 
fecha de alta de la persona, fecha de baja, régimen 
de cotización, sexo, fecha de nacimiento, provincia de 
cotización y país de nacimiento. 

En síntesis, la categoría del trabajo esencial, que 
describe a la perfección las ocupaciones en las que se 
desenvuelve una mayoría de la población migrante, 
ha emergido durante la pandemia como una pode-
rosa herramienta de regulación política de las migra-
ciones, pero también como un instrumento para la 
acción colectiva. No obstante, son todavía escasos los 
trabajos que han analizado las transformaciones en 
ocupaciones esenciales en situaciones críticas, como 
nos proponemos en esta contribución.

FUENTES Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS: LA 
MUESTRA CONTINUA DE VIDAS LABORALES 
COMO FUNDAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Con el objetivo de reconocer la situación en los 
empleos considerados como esenciales, utilizamos 
como fuente de investigación principal la Muestra 
Continua de Vidas Laborales (MCVL) en sus extrac-
tos anuales de 2010 y de 2020, proporcionados por 
los servicios estadísticos del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Se trata de una mues-
tra del 4% de los microdatos individuales, pero anóni-
mos, extraídos de los registros de la Seguridad Social, 
que nos aporta información fiscal, junto a la sociode-
mográfica del Padrón Continuo (INE), además de la 
procedente de los propios registros de la Seguridad 
Social.

Las personas que se incluyen en la edición de la 
MCVL de un año determinado deben cumplir dos con-
diciones. La primera es disponer de un documento 
identificador de persona física (IPF) cuyo número esté 
incluido en un conjunto permanente de 4 millones de 
números seleccionados al azar entre los primeros 100 
millones de números naturales (4%). Este conjunto no 
varía en el tiempo y se aplica en todas las ediciones 
de la MCVL. La segunda es haber formado parte de la 
población de referencia en el año considerado. Esta 
población la forman, esencialmente, las personas en 
situación de afiliadas en alta, ya sea laboral, en con-
venio especial, o como perceptoras de prestación por 
desempleo o cese de actividad, y las beneficiarias de 
alguna pensión contributiva de la Seguridad Social 
(Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migracio-
nes, 2022). De esta forma, las ediciones anuales de 
la MCVL son representativas de la composición de la 
población de referencia a lo largo de los años selec-
cionados y actúan como testigos del impacto que han 
tenido las situaciones críticas mencionadas en la tra-
yectoria laboral de estos trabajadores esenciales.
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inmobiliarios y de pasivos hipotecarios. Estos dos fac-
tores explican tanto la alta tasa de creación de empleo 
de este período como la naturaleza de esos puestos 
de trabajo (Domínguez-Mujica et al., 2014).

Con respecto a la inmigración, la disponibilidad de 
trabajadores/as de baja cualificación o sin experiencia 
en el mercado laboral español favoreció la creación 
de empleo en sectores intensivos en mano de obra 
(Jimeno Serrano, 2009). En consecuencia, se produjo 
una reestructuración del mercado laboral con un des-
ajuste entre una mano de obra autóctona que paula-
tinamente elevó su “nivel de aceptabilidad laboral” y 
la demanda de otra en un mercado laboral secunda-
rio, en el que la población nativa no estaba interesada 
(Cachón, 2007), léase trabajo agrario, construcción y 
servicios de hogar y cuidados. 

Esta situación cambió radicalmente a partir de la 
quiebra de Lehman Brothers Holdings Inc. La cri-
sis económica y financiera global de 2008 y subsi-
guientes implicó restricciones de flujos financieros y 
severos ajustes en el sector inmobiliario, que hicie-
ron que España y otros países del sur de Europa se 
vieran más expuestos a la recesión, con una abrupta 
caída de la tasa de crecimiento del Producto Interior 
Bruto, el aumento de las cifras de desempleo, el des-
plome de la bolsa y los sucesivos anuncios de cierre 
de empresas y planes de despidos. A partir de 2011, 
la apuesta del gobierno español de recortes presu-
puestarios y subidas de impuestos contribuyó a pre-
cipitar la segunda recesión de la economía española, 
favoreciendo una crisis que resultó intensa y prolon-
gada (Domínguez-Mujica y Pérez-García, 2017). Sin 
embargo, desde 2015, se inicia una senda de recupe-
ración económica, que trunca la llegada de la pande-
mia en 2020.

A partir de marzo de ese año, el mundo se vio 
inmerso en otra gran crisis. Desde la perspectiva del 
mercado laboral, determinadas actividades, como las 
del sector agrario y del hogar y los cuidados fueron 
enmarcados dentro de lo que se denominaron traba-
jos esenciales, que no podían dejar de realizarse, pese 
a los confinamientos establecidos para evitar el con-
tagio de COVID-19. Esa etiqueta de esenciales, que 
parecía suponer un reconocimiento de la importan-
cia de estas actividades, en gran parte en manos de 
población inmigrada, no vino acompañada de mejo-
ras en las dinámicas de precariedad que tradicional-
mente han caracterizado a estos dos sectores. Así, el 
trabajo agrícola y de hogar fueron ajenos a las difi-
cultades que pudieron experimentar otras personas, 
cuyas actividades no podían realizarse en el contexto 

La selección de la población que haya trabajado 
en alguno de esos regímenes se realiza a partir de 
la variable sobre el régimen o sistema de cotización. 
Para ello se selecciona solamente la población que 
está en los códigos del sector agrícola: 640, 611, 613 
y 721 y en los del hogar y cuidados: 1211 y 1221. 
Además, es importante mencionar que, con los cam-
bios introducidos por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social, por la que se procede a 
la integración del régimen especial agrario de la Segu-
ridad Social en el régimen general de la Seguridad 
Social, y la disposición adicional 39ª de la misma ley, 
que ordenaba la integración paulatina del régimen 
de empleados de hogar en el régimen general de la 
Seguridad Social, se hace necesario incluir otras cate-
gorías nuevas: 161 y 163 para el primero y la 138 para 
el segundo.5

La metodología que desarrollamos en esta investi-
gación es transversal, pues tratamos de reconocer la 
situación laboral en esos dos momentos. Es decir, el 
acceso a la información de 2010 y 2020 nos muestra 
una realidad propia de dos situaciones de crisis, la 
de la gran recesión y la de la pandemia de COVID-19, 
ofreciéndonos dos fotografías de la realidad laboral 
de esos dos momentos y de sus respectivas conse-
cuencias en el mercado laboral.

Por ello, previo al análisis hemos transformado la 
base de datos, de tal manera que cada uno de los 
registros representa a un individuo y no una entrada 
en el mercado laboral. Posteriormente, una vez depu-
rada la información, desarrollamos procedimientos de 
estadística descriptiva, con la utilización del programa 
Stata (tablas de frecuencia y tablas de contingencia), 
así como representaciones gráficas a través de Excel. 
Por su parte, los datos de carácter geográfico, tras 
georreferenciarlos en ArcGIS (país de nacimiento de 
estas personas y provincia de la cuenta de cotización) 
fueron convenientemente cartografiados.

EL TRABAJO ESENCIAL DE LA POBLACIÓN 
INMIGRADA EN LOS SECTORES AGRARIO Y DEL 
HOGAR Y CUIDADOS

En el tránsito de los siglos XX-XXI (1995-2007) el 
crecimiento de la economía española descansó en 
dos factores fundamentales, en el aumento de la tasa 
de población activa, a causa de la mayor incorpora-
ción de las mujeres al mercado laboral y de la llegada 
de inmigrantes, y en la intensa expansión de la activi-
dad económica provocada por una burbuja de activos 
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actividad dura, asociada a un bajo prestigio social 
(Gualda, 2012; López-Sala, 2016). De este panorama 
dan cuenta los datos de la MCVL. 

En el año 2010, en esta muestra, había un total de 
18.686 inscripciones de personas nacidas en el extran-
jero que, en algún momento de su trayectoria laboral, 
habían estado o estaban inscritas en este régimen 
especial. Desde una perspectiva sociodemográfica, se 
trataba de hombres, en un 76,9% de los casos, y sus 
edades predominantes eran las de 35-39 años, segui-
das de las de 30-34 y 40-44 (figura 1).

La mayor parte de ese conjunto de personas 
(98,49%) figuraban inscritas en el régimen especial 
agrario por cuenta ajena, en su primera entrada en el 
sistema, figurando más del 65% de ellos en el grupo 
de cotización de peones y asimilados (aunque más 
de un 30% aparece sin categoría adscrita), sujetos a 
un contrato de trabajo propio de convenios especia-
les, tal y como demanda el trabajo temporero en la 
agricultura. Ello lo demuestra también la brevedad de 
los contratos, que generan situaciones de provisiona-
lidad y de vulnerabilidad. Esta afirmación la corrobora 
el hecho de que hay una gran transferencia desde el 
régimen especial agrario hacia otros regímenes de 
cotización y, especialmente, hacia el régimen general. 
Si más de un 98% accedió al sistema como afiliado 
a alguno de los regímenes agrarios especiales por 

de la pandemia. De esa forma se reforzó su rol tra-
dicional como nichos refugio en el mercado laboral, 
cubiertos por la población inmigrante (Capote Lama, 
2015; Gil-Alonso, Bayona y Pujadas, 2015).

Una mirada hacia la población inmigrada en esos 
sectores nos ocupa a continuación. 

El trabajo esencial en el sector agrario durante 
la gran recesión (2010)

Desde los años ochenta del siglo XX se reconocen 
importantes transformaciones estructurales en la agri-
cultura española. La organización de ciertos enclaves 
agrícolas, con niveles de inversión e innovación eleva-
dos, dedicados a una producción intensiva, orientada 
a la exportación, transforma radicalmente la actividad 
en determinadas comarcas. Esta transformación es 
coincidente con la del empleo de mano de obra inmi-
grada para el desempeño de esas actividades, pues el 
negocio agroindustrial requiere de la reducción de los 
costes de producción, con la finalidad de garantizar 
los mayores beneficios (Pumares Fernández y Jolivet, 
2011). Así, la inserción de trabajadores migrantes en 
la agricultura permitió a la economía española man-
tener ese esquema de producción intensiva gracias 
a unas condiciones laborales precarias, poco atracti-
vas para la propia población española, caracterizadas 
por salarios bajos, jornadas irregulares y por ser una 

Figura 1. Estructura por sexo y edad de inmigrantes que estuvieron en algún momento en el régimen especial 
agrario (2010)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.
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gio para la necesaria andadura de aquellas personas 
que quieren iniciar su vida laboral en España o que, en 
tiempos de dificultad, acuden a este tipo de trabajos 
(tabla 1). 

La mayor parte de las altas se produjo en 2005 y, 
secundariamente, en 2009, 2008 y 2010. No es posi-
ble saber si este gran número de altas en 2005 puede 

cuenta ajena, en el último contrato registrado sola-
mente un 41,6% permanecen en ese régimen. Son 
los regímenes generales no agrarios los que reciben 
la mayoría de estos trabajadores, pasando a suponer 
un 54% de las altas en el último registro. Se trata de 
datos que demuestran las condiciones de precariedad 
que representa el sector agrícola y su carácter de refu-

Tabla 1. Distribución porcentual según régimen de cotización en primera y última entrada de las personas que 
han estado de alta en algún régimen relacionado con las actividades agrarias. 2010

Régimen de cotización 1º entrada Última entrada

Regímenes generales no agrarios 0,48 53,92

Regímenes especiales autónomos 0,06 3,30

Regímenes especiales agrarios por cuenta ajena 98,49 41,31

Régimen especial agrario por cuenta propia 0,97 0,32

Otros regímenes especiales 0,00 1,16

Total 100 100

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.

Figura 2. Lugar de nacimiento de inmigrantes que estuvieron en algún momento en el régimen especial agrario 
(2010)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.
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y, especialmente, en Murcia y Almería, seguidas de 
otras como Valencia, Barcelona y Alicante que repre-
sentan más del 50% de la afiliación, además de otras 
como Huelva, Lleida y Zaragoza (figura 3).

Esto no sólo es representativo de la especialización 
agraria de esas provincias, cuya industria agroalimen-
taria se ha consolidado con una gran fortaleza, sino 
también de la propia estructura ocupacional del sec-
tor agrario en ellas, con una mayor demanda de tra-
bajo hortícola, vitivinícola e incluso oleícola, sujeto a 
una importante temporalidad.

El trabajo esencial en el sector de hogar y 
cuidados durante la gran recesión (2010)

Desde mediados de los años noventa del siglo XX, se 
incrementó considerablemente la participación feme-
nina en el mercado laboral español, con crecientes 
tasas de afiliación de mujeres a la Seguridad Social, 
que marcaron una diferencia de ritmo con respecto 

estar relacionado con los procesos de “normaliza-
ción”, aunque todo apunta a ello. De la misma forma, 
el que destaquen el año 2008, 2009 y 2010 puede ser 
un indicador del regreso de aquellos que perdieron 
sus empleos en sectores de actividad como la cons-
trucción o el comercio (régimen general) al sector 
agrícola, en una situación de crisis económica y de 
creciente desempleo, apuntalando, así, el carácter de 
refugio frente a la crisis de este sector de empleo. 

Desde una perspectiva geográfica, los datos de la 
MCVL reflejan que la mayor parte de las personas 
nacidas en el extranjero, trabajando en el sector agra-
rio, provenían de Marruecos (38%), seguidas de las 
naturales de países del este de la Unión Europea y 
de Latinoamérica; por este orden: Rumanía, Ecuador, 
Bulgaria, Polonia y Colombia (figura 2). 

Finalmente, en cuanto a los lugares de afiliación, se 
aprecia el diferenciado peso de las provincias espa-
ñolas, con máximos en las del litoral mediterráneo 

Figura 3. Proporción de nacidos/as en el extranjero afiliados/as en el régimen especial agrario según provincias 
(2010) respecto al total de nacidos/as en el extranjero 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.
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laboral de muchas mujeres inmigradas, al menos en 
su incorporación al mercado de trabajo, se puso de 
manifiesto en el proceso extraordinario de regulariza-
ción de 2005, el llamado proceso de normalización. 
En ese momento, el 22,3 por ciento de las solicitudes 
presentadas por inmigrantes estaban relacionadas 
con el servicio doméstico y el 82,7 por ciento de ellas 
tramitadas por mujeres (Domínguez-Mujica & Guerra 
Talavera, 2005).

Pocos años después, con el embate de la crisis finan-
ciera, en 2008 y sucesivos, el mercado de trabajo del 
servicio doméstico y de cuidados resistió mejor que 
otros sectores de actividad, lo que originó, indirecta-
mente, una nueva feminización de la inmigración en 
España. De hecho, la tasa de desempleo de los extran-
jeros se incrementó más que la de las extranjeras 
desde 2008, dada su peculiar inserción en el mercado 
laboral (Domínguez-Mujica et al., 2014). No obstante, 
“la recesión generó un retroceso sectorial, observán-
dose un movimiento de mujeres inmigrantes desde la 
hostelería y el comercio a las actividades del hogar. 
De esta manera, muchas de las mujeres que habían 
conseguido una movilidad ocupacional ascendente 
durante la época del crecimiento económico, tuvieron 
que volver al servicio doméstico como una estrategia 
de supervivencia” (Oso, 2018: 138).

a las incorporaciones que venían produciéndose 
anteriormente. Para muchas mujeres españolas esta 
incorporación al mercado laboral exigía de la concilia-
ción entre el trabajo y la familia, lo que lograban, en 
parte, mediante la externalización de algunas tareas 
domésticas y el cuidado de personas dependientes, al 
no haberse producido por parte del Estado una asun-
ción corresponsable de los cuidados a través de las 
correspondientes políticas públicas. 

En este contexto, al mismo tiempo que se debilita-
ban las redes informales de apoyo de familiares, amis-
tades y conocidos, crecía el proyecto de autonomía 
individual de muchas mujeres, por lo que se necesi-
taba contratar a trabajadores y, especialmente, traba-
jadoras ajenas a la familia para el cuidado de menores 
y mayores y para el trabajo doméstico. Esto dio lugar a 
una creciente mercantilización de estas tareas, incre-
mentándose la demanda de trabajadoras de proximi-
dad inmigrantes, aquéllas que estaban dispuestas a 
asumir ese rol de desempeño de tareas poco cualifi-
cadas y rechazadas por la población autóctona, tareas 
socialmente percibidas como no deseadas, dando 
lugar a la creación de puestos de trabajo remunerados 
para tareas de reproducción social.

El dinamismo que alcanzó este sector de actividad 
y la oportunidad que representó para la inserción 

Figura 4. Estructura por sexo y edad de inmigrantes que estuvieron en algún momento en el régimen especial 
del empleo de hogar (2010)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia
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res en un 84,92% de los casos, y sus edades predo-
minantes eran las de 30-34 años, seguidas de las de 
35-39 y 40-44 (figura 4).

Según la tabla 2, La mayor parte de ese conjunto 
de personas (77,96%) figuraba inscrita en este régi-
men de cotización como trabajadoras de carácter 

En 2010 nos encontramos con que en el registro de 
cotización del régimen especial del empleo de hogar 
hay 22.884 personas que figuraban como afiliadas 
que, en algún momento de su trayectoria laboral, 
habían estado o estaban inscritas en él. Desde un 
punto de vista sociodemográfico, se trataba de muje-

Tabla 2. Distribución porcentual según régimen de cotización en primera y última entrada de las personas que 
han estado de alta en algún régimen relacionado con el trabajo de hogar. 2010

Régimen de cotización 1º entrada Última entrada

Regímenes generales no hogar y cuidados 0,28 60,99

Régimen especial autónomos 0,01 3,28

Empleadas/os hogar (fijos) 77,96 25,35

Empleadas/os del hogar (discontinuos) 21,74 8,83

Empleadas/os del hogar (convenio especial) 0,00 0,03

Otros regímenes epeciales 0,00 1,53

Total 100 100

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.

Figura 5. Lugar de nacimiento de inmigrantes que estuvieron en algún momento en el régimen especial del 
empleo de hogar (2010)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia
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En cualquier caso, los datos de la MCVL demues-
tran que el nicho de trabajos de hogar y cuidados ha 
representado un primer paso en la trayectoria laboral 
de muchas mujeres inmigradas, pues les permite acu-
mular recursos para establecer sus propios negocios o 
conocer otros empleos, cuando buscan una movilidad 
social ascendente (Villares-Varela, 2018). Así, la com-
paración entre los datos del régimen de cotización ini-
cial y el último presentan distribuciones muy distintas. 
En la primera entrada, alrededor de un 78% del colec-
tivo estaba en el régimen de empleo del hogar como 
trabajadoras fijas. En la última alta, un 60,99% de las 
personas trabajadoras están en regímenes generales 
no relacionados con el empleo de hogar. Por tanto, 
al igual que en el régimen especial agrario, un grupo 
numeroso de personas que habían comenzado su tra-
yectoria laboral en las tareas domésticas y de cuida-
dos las abandonan a favor de otras actividades. 

Desde una perspectiva geográfica (figura 5), pre-
domina el empleo de trabajadores y, especialmente, 

fijo en su primera entrada en el mismo, frente a tan 
sólo un 21,74% que estaban en modo discontinuo. La 
mayor parte de las altas se había producido en 2005, 
año en que entró en el sistema el 28,9% de todas las 
personas que formaban parte de él a fecha de 2010. 
Otros momentos de incremento de altas fueron 2002, 
2008 y 2009. Queda claro el gran impacto que tuvo el 
proceso de normalización de 2005. También, aunque 
de forma mucho más tenue, el de 2001. Así, aunque 
destaquen los años 2008 y 2009, su valor porcentual 
disminuye a más de la mitad, evidenciando el impacto 
de la crisis económica. Ahora bien, pese a la disminu-
ción de las altas en el momento de la Gran Recesión, 
el empleo en los trabajos de hogar se mantiene, al 
mismo tiempo que se produce un moderado incre-
mento de la afiliación por parte de las personas naci-
das en España, una tendencia que revela su carácter 
refugio en momentos de adversidad (Domínguez-Mu-
jica & Grau-Pineda, 2015).

Figura 6. Proporción de nacidos/as en el extranjero afiliados/as en el régimen especial del empleo de hogar 
según provincias (2010) respecto al total de nacidos/as en el extranjero según provincias (2010)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia
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tes que han estado afiliadas a algún régimen de coti-
zación relacionado con el sector agrícola en algún 
momento de su vida laboral. En este caso, el dibujo 
en cuanto al tipo de régimen es bastante diferente 
del que aparece en 2010, pues la Ley 28/2011 del 22 
de septiembre, con entrada en vigor el 1 de enero de 
2012, establece la integración del régimen especial 
agrario de la Seguridad Social en el régimen general 
de la Seguridad Social.

Así, observando la tabla 3, las personas que realiza-
ban actividades agrarias asalariadas a partir de 2012 
se integraron en el sistema especial para trabajado-
res agrarios por cuenta propia o por cuenta ajena del 
régimen general. Al analizar esta última clasificación, 
observamos que más de un 60% de la muestra elegida 
tuvo su primera alta en el régimen especial agrario 
por cuenta ajena, manteniéndose un 42% en el sis-
tema especial dentro del régimen general, mientras 
que un 52% ha pasado a pertenecer a otros sub-regí-
menes no relacionados con el sector agrario.

Para la práctica totalidad de la muestra relativa al 
sector agrario, ésta ha sido su forma de entrada al 
mercado laboral regular. La primera alta en este sector 
suele coincidir con la primera alta histórica de la per-
sona. Sin embargo, a lo largo de la vida laboral cerca 
de un 60% de las personas que empezaron trabajando 
en el sector han ido abandonándolo en favor de otros 
regímenes de cotización. Así, atendiendo al régimen 
de cotización de la última entrada, solamente 11.380 
personas siguen afiliadas en regímenes de cotización 
relacionados con las actividades agrarias en el último 
registro disponible, frente a las 26.841 que habían 
pasado por él en algún momento. 

Se reafirma la posición del sector como un nicho 
precarizado que puede servir como primer acceso 
al mercado laboral, pero en el que no se encuentra 

trabajadoras, de Latinoamérica y Caribe (69%), siendo 
más destacado el peso de Ecuador, Colombia, Perú y 
Bolivia (en orden decreciente). Le siguen los países 
del este de la UE, especialmente Rumanía. Fuera de 
este ámbito, la suma de procedencias de los demás 
países no alcanza un 7%, en su conjunto. Tal y como 
corroboran estos datos, el volumen de inmigrantes 
latinoamericanas en este sector de actividad es muy 
notable (Bayona-i-Carrasco & Ávila-Tàpies, 2019; Oso 
& Martínez-Buján, 2022). 

Finalmente, en relación con la distribución terri-
torial de las altas desde una perspectiva provincial, 
destacan, por este orden, Madrid, Barcelona, Illes 
Balears, Valencia, Málaga, Murcia, Sevilla, Zaragoza, 
Alacant y Las Palmas, reproduciéndose el mapa de las 
provincias más pobladas, aunque se den ligeras varia-
ciones en su clasificación (figura 6).

No obstante, algunas provincias con un volumen 
demográfico menor presentan mayores niveles de 
trabajadores de hogar (p. e. Illes Balears) y otras con 
mayor población, presentan menor número de ellos 
(p. e. Cádiz, A Coruña o Bizkaia). En este sentido, 
influye también la renta provincial, aunque no se 
aprecia correlación entre estas dos últimas variables, 
así como la propia tasa de ocupación femenina y la 
tradición. De lo que no cabe duda, sin embargo, es 
del hecho de que provincias muy envejecidas, fun-
damentalmente, del interior peninsular, cuentan con 
una escasa cuota de altas en el régimen especial del 
empleo de hogar.

El trabajo esencial en el sector agrario durante 
la gran pandemia (2020)

En la muestra correspondiente al año 2020 nos 
encontramos un total de 26.841 personas inmigran-

Tabla 3. Distribución porcentual según régimen de cotización en primera y última entrada de las personas que 
han estado de alta en algún régimen relacionado con las actividades agrarias. 2020

Régimen de cotización 1º entrada Última entrada

Regímenes generales no agrarios 0,48 51,79

Regímenes generales agrarios 37,60 42,07

Regímenes especiales autónomos 0,22 5,56

Regímenes especiales agrarios por cuenta ajena 61,25 0,26

Régimen especial agrario por cuenta propia 0,45 0,07

Otros regímenes especiales 0,00 0,25

Total 100 100

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia
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Figura 7. Estructura por sexo y edad de inmigrantes que estuvieron en algún momento en el sistema especial 
agrario (2020)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.

Figura 8. Lugar de nacimiento de inmigrantes que estuvieron en algún momento en el sistema especial agrario 
(2020)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.
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las altas en el sector, reafirmando su rol de ocupación 
refugio para este tipo de perfiles.

En lo referido al grupo de cotización, el 75% cotizan 
en la categoría de peones y asalariados/as. 

En cuanto a la estructura sociodemográfica (figura 7), 
este colectivo sigue estando altamente masculinizado, 
pues un 73,89% de estas personas son hombres. La 
mitad de las altas en el régimen se sitúan entre los 39 
y 54 años y la edad media es de 41 años. Con respecto 
al año 2010, se aprecia un cierto envejecimiento y un 
pequeño aumento de la proporción de mujeres que 
han desempeñado en algún momento este tipo de 
actividades.

El origen geográfico del colectivo no ha variado 
substancialmente desde la década anterior (figura 8). 
Casi un 30% de las personas que han pasado por estos 
sectores son originarias de Marruecos. En la muestra 
de 2010 el país representaba el 38% del total, por lo 
que es posible que haya cedido terreno ante otras 
nacionalidades. El siguiente país que más aporta es 

estabilidad. El análisis del número de entradas en el 
sistema da también cuenta de esto y de que la diná-
mica no ha cambiado con la pandemia: en el sector 
es común que cada persona trabajadora haya tenido 
más de 10 contratos y, de hecho, alrededor de un 45% 
han tenido más de 30, lo que sigue denotando una 
fuerte inestabilidad y empleos de corta duración.

Con respecto al año de primera entrada, sigue 
siendo visible el pico vinculado al proceso de regula-
rización de 2005, aunque pierde fuerza. Se observa 
que cerca de un 50% de la muestra tuvo su primera 
alta de 2010 en adelante, dejando patente que el 
cuerpo de personas trabajadoras del sector agrario 
se ha ido renovando a lo largo de la última década. 
Se detecta un aumento en las entradas después del 
cambio regulatorio de 2012, con una pequeña caída 
de 2014 a 2015, seguida de una tendencia ascendente 
continuada que se vuelve especialmente marcada de 
2019 a 2020. Es posible que la pandemia haya hecho 
más visible esta actividad, provocando un aumento de 

Figura 9. Proporción de nacidos/as en el extranjero afiliados/as en el sistema especial agrario según provincias 
(2020) respecto al total de nacidos/as en el extranjero 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.
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El trabajo esencial en el sector de hogar y 
cuidados durante la gran pandemia (2020)

En lo que se refiere al sector del hogar y cuidados, en 
el año 2020 nos encontramos con 30.532 personas de 
la muestra que han pasado por alguno de los regímenes 
de cotización asociados a este sector. En cuanto al régi-
men de cotización específico, también nos encontra-
mos con el mencionado cambio legislativo que afecta 
a la distribución de las personas que están de alta en 
alguno de los regímenes asociados a este tipo de tra-
bajos, en lo que se ha definido como sistema especial 
para el empleo de hogar dentro del régimen general.

Rumanía, con cerca de un 18% de la muestra, seguido 
de Ecuador que ronda el 10%. Ninguna de las demás 
nacionalidades alcanza el 5%.

La distribución provincial se mantiene similar a la 
del mapa del año 2010 (figura 9). Murcia y Almería 
destacan como las dos únicas provincias que acumu-
lan más de un 10% del total del colectivo, seguidas 
por otras, como Valencia, Huelva y Alicante y, tam-
bién, por las de Madrid y Barcelona. La existencia de 
puestos de trabajo del sector agrícola es más determi-
nante que el volumen de población o el PIB.

Tabla 4. Distribución porcentual según régimen de cotización en primera y última entrada de las personas que 
han estado de alta en algún régimen relacionado con el trabajo de hogar. 2020

Régimen de cotización 1º entrada Última entrada

Regímenes generales no hogar y cuidados 0,92 61,21

Regimen general SEC Empleados hogar 34,49 32,07

Regímenes especiales de autónomos 0,05 5,97

Empleadas/os hogar (fijos) 50,58 0,35

Empleadas/os del hogar (discontinuos) 13,97 0,34

Empleadas/os hogar (convenio especial) 0,00 0,01

Otros regímenes especiales 0,00 0,05

Total 100 100

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.

Figura 10. Estructura por sexo y edad de inmigrantes que estuvieron en algún momento en el sistema especial 
del hogar (2020)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia
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plazándose hacia otros regímenes. Sin embargo, no 
hay tanta coincidencia entre ambos sectores en lo 
referido al número de contrataciones. Aunque este 
sector también se caracteriza por la precariedad y 
los contratos cortos, la temporalidad es mayor en el 
trabajo agrario. Para este colectivo, casi el 50% de las 
personas que han trabajado en él han tenido menos 
de diez altas en el sistema y “solo” un 15% supera los 
30 contratos. Además, con respecto a la primera alta 
registrada, nuevamente nos encontramos la huella 
de la regularización, más marcada que para el trabajo 
agrícola. En este caso el cambio legislativo de 2012 
coincide con un descenso de las nuevas entradas, que 
empiezan a incrementarse, de nuevo, desde 2017. 
Para 2020, lo que se aprecia es un reforzamiento de la 
tendencia previa al alza.

En lo referido a la estructura por sexo y edad, el 
dibujo del régimen de personas trabajadoras del 
hogar es completamente opuesto al de empleo agrí-
cola (figura 10). En este caso, es un sector altamente 
feminizado, pues el 85% de las altas corresponde a 

Consecuentemente, un gran volumen de cotizantes 
tuvo, como primera entrada, el régimen especial del 
empleo de hogar, tanto en sus modalidades de fijo 
como discontinuo, y algo más de un tercio la inscrip-
ción en el sistema especial del empleo de hogar del 
régimen general6, lo que constituye un reflejo, prin-
cipalmente, de si la primera alta se produjo antes o 
después del cambio normativo que afectó a este régi-
men laboral en el año 2012. Esta tendencia cambia 
por completo si tomamos como marco de referencia 
la última entrada, pues hay un vaciado de las dos 
categorías extintas y un 61,21% de cotizantes pasan a 
estar de alta en ese sistema especial para empleo del 
hogar (tabla 4).

Al igual que ocurría con el trabajo agrario, la mayo-
ría de las personas que han estado de alta en algún 
momento en alguno de los regímenes asociados al 
empleo de hogar y cuidados, entraron en el sistema 
de cotización a través de ese sector. Se replica tam-
bién la tendencia de que una parte importante de 
las personas trabajadoras lo van abandonando y des-

Figura 11. Lugar de nacimiento de inmigrantes que estuvieron en algún momento en el sistema especial del 
hogar (2020)

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.
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volumen absoluto de población de cada provincia que 
con otras variables como el PIB o el índice de enveje-
cimiento.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS: EL BINOMIO 
ACTIVIDADES ESENCIALES Y TRABAJO MIGRANTE 
EN SITUACIONES CRÍTICAS

Los datos de la MCVL, que hemos venido interpre-
tando, pese a que sólo recogen información sobre 
trabajo regular en los sectores agrícola y del hogar 
y cuidados, en los que la informalidad tiene un peso 
importante, permiten reconocer ciertos paralelismos 
en las características de ambos. Agrupan, proporcio-
nalmente, a más personas nacidas en el extranjero 
que en España; éstas comparten los mismos grupos 
de edad; y muchas de las que comienzan su andadura 
profesional en ellos los abandonan a favor de otras 
actividades, lo que demuestra la precariedad que los 
caracteriza.

mujeres. La distribución de edad es similar, con un 
50% de personas que se encuentran entre los 34 y los 
49 años y una edad media de 46 años. Con respecto a 
2010, ha tenido lugar un cierto envejecimiento y se ha 
mantenido la feminización.

La distribución de origen geográfico de este sector 
difiere bastante del agrario. En este caso, Ecuador es 
el principal país de origen, el único que aporta por sí 
mismo más de un 10% del colectivo (figura 11). Le 
siguen Rumanía, Colombia, Bolivia, Perú y Marruecos. 
El resto de los países se queda en aportes por debajo 
del 5%. Estas cifras, al igual que las de 2010, demues-
tran, una vez más, la peculiar inserción laboral de 
muchas de las mujeres que llegan a España desde los 
países latinoamericanos y desde Rumania.

El reparto geográfico por provincias está marcado 
por las más urbanizadas. Más del 30% de las altas 
tienen lugar en Madrid y el 17% en Barcelona. Nin-
guna otra provincia aporta más del 5% al total, siendo 
Valencia la tercera, seguida de las Illes Balears (figura 
12). Esta distribución aparece más conectada con el 

Figura 12. Proporción de nacidos/as en el extranjero afiliados/as en el sistema especial del hogar según 
provincias (2020) respecto al total de nacidos/as en el extranjero 

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, MCVL. Elaboración propia.
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empleos en los servicios, menos afectados por el des-
empleo en este primer momento (Domínguez-Mujica, 
et al., 2014). Durante la crisis pandémica, por otra 
parte, se aprecian pocos cambios, contribuyendo el 
confinamiento a que no se produjeran alteraciones en 
las contrataciones, si bien el cierre de fronteras limitó 
nuevas incorporaciones.

CONCLUSIONES: PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN SOCIO-ESTRUCTURAL DEL 
FENÓMENO MIGRATORIO

Los resultados del análisis sirven para obtener foto-
grafías precisas de los sectores que hemos analizado 
en situaciones críticas, sumando respaldo empírico 
y cuantitativo a los resultados de estudios previos 
ya mencionados. Los datos reafirman que ambos 
funcionan como nichos-refugio laboral para el colec-
tivo migrante, actuando como puerta de entrada en 
el sistema y como lugar de abrigo en momentos de 
crisis. Sin embargo, siguen siendo sectores marcados 
por la precariedad y la inestabilidad, hecho que no 
han alterado ni los cambios legislativos en materia 
de Seguridad Social y de contratación, ni su señala-
miento público como esenciales durante la pandemia. 
Se aprecia también cómo la atracción del mercado 
laboral es selectiva en cuanto al origen geográfico de 
los migrantes, al mismo tiempo que se produce un 
reparto desigual del empleo, que condiciona la dis-
tribución territorial de la residencia de este colectivo, 
así como su persistente segmentación por género. 
Finalmente, se observa el potencial de la MCVL como 
fuente para la investigación en estas temáticas. Pese 
a su densidad, su riqueza permite entender mejor 
estas realidades, convirtiéndose en una valiosa herra-
mienta para contribuir al conocimiento de los secto-
res esenciales y del papel que desempeña en ellos el 
trabajo migrante.
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También se aprecian notables diferencias entre 
ellos: a) en cuanto a la distribución por sexos, el pri-
mero está más masculinizado y el segundo muy femi-
nizado; b) el origen geográfico de ambos difiere, pues 
predominan marroquíes, en el primero, y procedentes 
de países andinos, en el segundo, compartiendo algu-
nas nacionalidades como la rumana y la ecuatoriana 
un importante protagonismo en ambos casos; y c) la 
distribución geográfica que los caracteriza es dispar 
(provincias con áreas de regadío predominantemente 
frutícolas y hortícolas, y con una elevada proporción 
de trabajo asalariado, en el primer caso, y provincias 
con un mayor nivel de renta y de urbanización, en el 
segundo). Además, se observa que se produce una 
escasa transferencia entre estos dos sectores.

El efecto de las situaciones críticas analizadas ha 
sido dispar en relación con ambos. El sector agrario 
ha sido más sensible a esas coyunturas, pues la cifra 
de altas presenta mayor variabilidad en esos momen-
tos, siendo el dato de que se producen menos alte-
raciones en el sector del hogar y cuidados un signo 
de su mayor estabilidad frente a la temporalidad del 
primero.

En la agricultura, en 2010, se produjo una cierta 
reducción de la contratación de inmigrantes, porque 
aumentó la competencia de los trabajadores españo-
les en una situación de profunda crisis laboral (Ava-
llone, 2014), mientras que, en 2020, se dio un notable 
aumento de las altas, a consecuencia de la exigencia 
de contrataciones en un sector que garantizaba la pro-
ducción de alimentos en tiempos de restricciones a la 
movilidad. Así lo reconoció el propio Real Decreto-ley 
13/2020, de 7 de abril, que sacó adelante el Gobierno 
para evitar que la pandemia afectara a la capacidad y 
condiciones de producción de una parte importante 
de las explotaciones agrarias españolas, una situación 
que se veía agravada por la coincidencia temporal de 
la primera ola de la pandemia con varias de las campa-
ñas de mayor actividad, como la de fruta de hueso, los 
cultivos de verano o la fresa. Por ello, la necesidad de 
sortear las restricciones a la movilidad potenció, indi-
rectamente, las contrataciones legales en un ámbito 
tradicionalmente marcado por la informalidad. 

En cuanto al sector de hogar y cuidados, la crisis 
de 2008 y sucesivos favoreció una cierta reducción 
de las altas en él, aunque no demasiado llamativa. 
De hecho, las inmigrantes resistieron mejor a la cri-
sis económica que los inmigrantes, a consecuencia de 
su mayor participación en las actividades de hogar y 
cuidados, que eran indispensables para garantizar 
que otras muchas mujeres pudieran mantener sus 
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