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 INTRODUCCIÓN



 1 Introducción

El objetivo del Subgrupo “Prevención de riesgos laborales y perspectiva de género en el
sector agrario”,  en el seno del Grupo de Trabajo “Sector Agrario” de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se concreta en la elaboración de un informe sobre las
condiciones de trabajo en el sector agrario desde una perspectiva de género, con el fin de
determinar el efecto que las condiciones de trabajo tienen en función del sexo de la perso-
na trabajadora que ocupe cada puesto.

La necesidad de llevar a cabo este análisis se indica en la propia Estrategia Española de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-20201 que propone, para alcanzar el objetivo 3, la
promoción de la seguridad y salud y la necesidad de impulsar la integración de aspectos
de género en la actividad preventiva, especialmente en sectores con mayor presencia de
la mujer o el fomento de la identificación y el intercambio de buenas prácticas para mejo -
rar el nivel de protección de las mujeres.

No en vano, los principios de la acción preventiva enumerados en la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales incluyen la necesidad de adaptar el trabajo a la persona, dando
cumplimiento al deber general de prevención previsto en dicha Ley que, de manera gené-
rica, obliga a proteger de manera efectiva a la mujer trabajadora. Entre otros, en este sen-
tido, cabe recordar que el artículo 26, desarrollado posteriormente por el Real Decreto
298/20092, protege de manera específica situaciones de especial riesgo, como son la ges-
tación y lactancia, que afectan de manera exclusiva a la mujer.

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (AESST) enumera algunas
de las diferencias que afectan a los riesgos a los que están expuestos los hombres y las
mujeres y recuerda que un enfoque sensible al género de la Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (SST) implica reconocer y tener en cuenta las diferencias entre los trabajadores y las
trabajadoras, lo que sería beneficioso para todas las personas empleadas, no solo para
las mujeres (Factsheet 423 y Factsheet 434). 

Más recientemente, la AESST ha elaborado un informe5 en el que advierte que el enveje-

1 “La creciente incorporación de la mujer al trabajo en las últimas décadas hace necesario promover un en-
foque de género en las actividades preventivas, que permita detectar la existencia de particularidades y ga-
rantizar su protección”.

2 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medi -
das para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que
haya dado a luz o en período de lactancia.

3 Factsheet 42 –   “  Las cuestiones de género en relación con la seguridad y la salud en el trabajo  ”. AESST.
2003.

4 Factsheet 43 –   “  La inclusión de los aspectos de género en la evaluación de riesgos  ”. AESST. 2003.

5 “Las mujeres y el envejecimiento de la población activa: consecuencias para la seguridad y la salud en el
trabajo”. AESST. 2017.
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cimiento está asociado a una serie de cambios en la capacidad física y la salud que pue-
den estar influidos por factores relacionados con el sexo (es decir, biológicos) y con el gé-
nero (es decir, construidos socialmente), que condicionan la duración de la vida laboral y
su calidad, en muchos de los sectores en los que trabajan las mujeres.

Por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) publicó un
estudio6 de las condiciones de trabajo en el sector agrario, a partir del análisis de los da -
tos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los partes oficiales de accidente de trabajo
con baja comunicados mediante el sistema Delt@ y los partes del sistema CEPROSS
(Comunicación de Enfermedades Profesionales). En él, si bien no se analizaba toda la in-
formación disponible desde la perspectiva de género, sí destacaban algunos datos dife-
renciadores. Por ejemplo, se pone de manifiesto que es un sector muy masculinizado, so-
bre todo en silvicultura, producción ganadera y apoyo agrícola y ganadero, o que la dife-
rencia entre el índice de incidencia de accidentes de trabajo de la rama de actividad de
agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados (agropecuario) y el correspondiente
al total de actividades es mayor para las mujeres que para los hombres.

El Estudio sobre la siniestralidad en PYMES para identificar sectores y actividades priori-
tarias de actuación7,  publicado por el  Observatorio Estatal  de Condiciones de Trabajo
(OECT) muestra que al desagregar por sexo los índices de accidente de trabajo en jorna-
da laboral ajustados por la población afiliada, la actividad de agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las mismas, aparece como actividad prioritaria para el grupo de
mujeres, en los tres rangos de edad de la plantilla de la empresa analizados: de 1 a 9, de
10 a 25 y de 26 a 49 personas trabajadoras.

Así mismo, la actividad de agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las
mismas presenta el valor más elevado de índice de incidencia de accidentes de trabajo
graves y mortales entre las personas afiliadas al régimen especial de autónomos, según
el estudio  Trabajadores autónomos perfil sociodemográfico y siniestralidad laboral. Año
2018 publicado por el OECT. En la revisión bibliográfica realizada no se han encontrado
documentos que analicen la siniestralidad en el sector desde la perspectiva de género.

En el año 2017, el Ministerio de Sanidad, presentó el Estudio epidemiológico de las enfer-
medades profesionales en España (1990-2014)8, en el que se analizó el perfil de morbi-
mortalidad profesional por tipo de enfermedad, sexo, edad, ocupación, tiempo en el pues-
to de trabajo, actividad económica y tamaño de la empresa, así como las tendencias tem-
porales y espaciales de las enfermedades profesionales en la población asalariada espa-
ñola en esos 25 años.

De acuerdo con los resultados de ese estudio, la incidencia de la enfermedad profesional
es desigual entre hombres y mujeres según la rama de actividad de la empresa. Aunque
las tasas brutas fueron inferiores en mujeres que en hombres, al ajustar estas tasas por

6 “Diagnóstico de situación del sector agrario. Estudio de las condiciones de trabajo en el sector a partir del
análisis de la siniestralidad”. OECT. 2015.

7 “Estudio sobre la siniestralidad en PYMES para identificar sectores y actividades prioritarias de actuación.
Análisis     desagregado     por     sexo  ”. OECT. 2016.

8 Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España (1990-2014). Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. 2017.

                                                                                                   3

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
http://www.oect.es/Observatorio/5%20Estudios%20tecnicos/Colectivos%20de%20interes/PYMES/PYMES%202015.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=fba7ce5aed799510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=fba7ce5aed799510VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD


variables como actividad de la empresa o la ocupación del trabajador, la edad y el año de
declaración, los riesgos relativos pasaron a ser casi un 50% superior en mujeres que en
hombres8.

Si bien existe cierta información sobre los diferentes riesgos y daños para la salud de las
personas desde la perspectiva de género, no se ha realizado ningún estudio completo y
específico para el sector agrario que analice de forma conjunta las diferentes fuentes de
información, siendo este el objetivo del presente documento.
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 2 Material y métodos

Para la consecución de los objetivos del presente estudio se han analizado las siguientes
fuentes de información: Encuesta de Población Activa (EPA), base de datos de personas
trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social,  VII Encuesta Nacional de Condiciones de
Trabajo (VII ENCT), los datos sobre accidentes de trabajo ocurridos en jornada laboral en
el sector agrario en el año 2011 y 2015 y los casos de enfermedades profesionales comu-
nicados a través del Parte Oficial de Enfermedad Profesional en los años 1990 a 2015.

Se utilizó la Encuesta de Población Activa (EPA) como fuente de datos para describir
las características sociodemográficas de la población activa, realizando un análisis de de-
terminados factores teniendo en cuenta la variable género.

Además, la EPA se ha utilizado en este estudio para obtener los denominadores de las ta-
sas calculadas, debido a que no se dispone de población afiliada con el nivel de desagre-
gación y estratificación por sexo, edad, actividad económica, situación profesional, nacio-
nalidad  y  nivel  educativo  que  se  requiere  para  describir  y  analizar  el  sector  bajo  la
perspectiva de género deseada.

Es decir, se empleó como denominador el dato de la población de la EPA en lugar del de
las personas trabajadoras afiliadas con la contingencia profesional cubierta sabiendo ade-
más de que permiten un alto grado de validez de las tasas de incidencia así obtenidas.
Efectivamente, en un estudio del Instituto Navarro de Salud Laboral se realizó la compara-
ción de los índices de incidencia por sectores calculados con la población asalariada de la
EPA y con la población afiliada a la Seguridad Social con contingencia cubierta9.  Esta
comparación mostró que, aunque los datos proporcionados por la EPA no se correspon-
den exactamente con los datos de afiliación a la Seguridad Social (se detectó un 8% más
de personas asalariadas en el registro de la Seguridad Social), la incidencia de lesiones
por accidentes de trabajo estimada a partir de los datos de la EPA no se diferenciaron sig -
nificativamente con la incidencia estimada con los datos de afiliación de la Seguridad So-
cial, especialmente por Comunidad Autónoma y actividad económica.

Para describir las condiciones de trabajo según sexo en el sector, se usó la VII Encuesta
Nacional de Condiciones de Trabajo (VII ENCT), realizada en 2011, en particular, los
datos de trabajadores y trabajadoras del sector agrario proporcionados por el Departa-
mento de Investigación y Desarrollo del INSST. La muestra para la rama de actividad de
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca fue de 457 personas trabajadoras, 305 hom-
bres y 152 mujeres. El diseño completo de la encuesta, así como la metodología y otra in-
formación está disponible en http://encuestasnacionales.oect.es/.

9 Layana Echezuri E, Artieda Pellejero L, Lezáun Goñi M, Beloqui Basterra A.  Lesiones profesionales en
Navarra. Gobierno de Navarra. Instituto Navarro de Salud Laboral. 2001.
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La VII ENCT realizada en 2011, fue la última que se realizó a la población trabajadora con
esta metodología. Posteriormente, España se sumó a la Encuesta Europea de Condicio-
nes de Trabajo (EWCS), ampliando la muestra de estudio y permitiendo su comparación
con los países europeos.

Los datos sobre accidentes de trabajo ocurridos en jornada laboral en el sector agra-
rio los años 2011 y 2015 se obtuvieron de la explotación de los partes de los accidentes
de trabajo notificados a través del sistema Delt@, del Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones.

Los casos de enfermedades profesionales utilizados en este informe son los comunicados
a través del Parte Oficial de Enfermedad Profesional en los años 1990 a 2015, propor-
cionados en formato electrónico por la Subdirección General de Estadística del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y analizados por el Ministerio de Sanidad10. Se consideró
como población con riesgo de sufrir una enfermedad profesional la población asalariada
que proporciona la EPA para los años 1990 a 2015, y su distribución por sexo, actividad
económica y tipo de enfermedad.

La descripción y distribución de los accidentes de trabajo de trabajadores/as autónomos/
as se basó en los informes, que con periodicidad anual desde el año 2009, elabora el De-
partamento de Investigación e Información del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo y presenta al grupo de trabajo sobre Trabajadores Autónomos de la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La información procede de los Partes Ofi-
ciales de Accidente de Trabajo con Baja, anonimizados y en formato electrónico, sumi-
nistrados por la Subdirección General de Estadística del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, siendo la variable estudiada el sexo.

La variable independiente utilizada fue la denominada "Situación profesional" que clasifica
a las personas trabajadoras en cuatro grupos: Asalariadas del sector privado, Asalariadas
del sector público, Autónomas sin asalariadas y Autónomas con asalariadas.

Para la realización de este informe fueron agrupadas las dos últimas categorías que confi-
guraron el grupo de estudio "autónomos". En este caso, el denominador utilizado para el
cálculo de los índices de incidencia fue la población de personas autónomas con la contin-
gencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta.  En relación con la si-
niestralidad en este grupo se analizan, atendiendo al tipo de lugar donde ocurre el acci-
dente, los Accidentes de Trabajo con baja médica ocurridos en Jornada de Trabajo (en
adelante, ATJT) excluyendo, por tanto, los que se producen al ir o volver del trabajo ( in iti-
nere).

Los accidentes ocurridos en desplazamientos en su jornada laboral comprenden aquellos
que no se producen en el centro o lugar de trabajo habitual, ni en otro centro o lugar de
trabajo y los accidentes de tráfico ocurridos en la jornada laboral comprenden aquellos en
los que se dan las circunstancias que se recogen en la definición de accidente de tráfico
existente en la normativa vigente sobre tráfico y seguridad vial (anexo II de la Orden INT/

10 García Gómez M, Castañeda López R, Herrador Ortiz Z, López Menduiña P, Montoya Martínez LM, Álva-
rez Maeztu E et al. Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España(1990 - 2014). Ma-
drid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2017.
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2223/2014, de 27 de octubre). Todo ello conforme a lo dispuesto en el Informe metodoló-
gico estandarizado de la Estadística de Accidentes de Trabajo del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
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 3 Descripción del sector

La actividad agraria comprende las secciones de actividad Agropecuaria (CNAE 01) y Sil-
vicultura (CNAE 02.  Las actividades agropecuarias engloban actividades diversas tales
como: agricultura, ganadería, producción agrícola y ganadera (combinada) y apoyo agrí -
cola y ganadero. Estas actividades tienen características diferenciales que pueden dar lu-
gar a una distribución desigual de la participación de la mujer, por lo que se ha procedido
a examinar estos datos por separado.

 3.1 Presencia de la mujer en las actividades del 
sector agrario según la EPA.

Figura1. Distribución por sexo de la población activa total y del sector agropecuario en porcentajes relativos.
EPA 2015.

El sector agrario es un sector altamente masculinizado. Mientras en el total de la pobla-
ción activa (incluidas las actividades agrarias), las mujeres representan en torno al 45%
(Figura 1), en las actividades agropecuarias este porcentaje es bastante menor, situándo-
se en torno al 24%, es decir, que solo una cuarta parte de la población ocupada en agri -
cultura son mujeres.

Si se profundiza un poco más en el análisis se observa, además, que existen grandes di-
ferencias en relación con la participación de la mujer en las distintas actividades que se
encuentran reunidas bajo el epígrafe correspondiente al sector agrario. Estas diferencias
se ponen de manifiesto en la Figura 2, en el que se compara la distribución de hombres y
mujeres en silvicultura y explotación forestal y en el resto de actividades agropecuarias.
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Mujeres Hombres

3,3%

72,9%

0,4%

23,4% 01 Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas (Agropecuario)

02 Silvicultura y explotación forestal

Figura 2. Distribución por sexo de la población de las actividades agropecuarias y de silvicultura en porcen-
tajes relativos. EPA 2015.

Entre los años 2011 y 2015 se ha producido una disminución de 3 puntos porcentuales de
mujeres ocupadas en las actividades agropecuarias y de 2,4 en silvicultura que contrastan
con el aumento de mujeres ocupadas en el total de actividades (aumento de 0,5 puntos).
Ello se representa en la Tabla 1, en la que se muestran los datos para la actividad agrope-
cuaria y la de silvicultura en esos años para hombres y mujeres.

Tabla 1. Distribución por sexo de la población de las actividades agropecuarias y de silvicultura frente al to-
tal de actividades en porcentajes.

SECTOR
2011 2015

Mujeres %

Agropecuario 27,3 24,3

Silvicultura 13,7 11,3

Total de actividades 44,9 45,4

Hombres %

Agropecuario 72,7 75,7

Silvicultura 86,3 88,7

Total de actividades 55,1 54,6

Fuente: EPA 2011 y 2015.

Se puede observar (Tabla 2) cómo la participación de la mujer en ganadería, supera la
media, siendo superior al 30%, mientras que en agricultura y la producción combinada
(producción agrícola y ganadera y apoyo agrícola y ganadero) hay una menor participa-
ción femenina en los datos de 2015.
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Tabla 2. Distribución por sexos de la población de las distintas actividades agropecuarias.

SECTOR Mujeres % Hombres %

Agricultura 23,6 76,4

Producción ganadera 30,2 69,8

Producción agrícola y ganadera 17,8 82,2

Apoyo agrícola y ganadero 19,6 80,4

Total Agropecuario 24,3 75,7

Fuente: EPA 2015

Al analizar cómo han evolucionado estos datos entre los años 2011 y 2015 (Tabla 3), se
observa que los 3 puntos porcentuales de disminución de participación de la mujer en la
actividad agropecuaria se han distribuido de distinta manera, afectando en mayor porcen-
taje al apoyo agrícola y ganadero, seguido de la producción ganadera.

Tabla 3. Distribución por sexo de la población de las distintas actividades agropecuarias.

Mujeres % Hombres %

2011 2015 2011 2015

Agricultura 25,4 23,6 74,6 76,4

Producción ganadera 35,2 30,2 64,8 69,8

Producción agrícola y ganadera 20,0 17,8 80,0 82,2

Apoyo agrícola y ganadero 28,4 19,6 71,6 80,4

Total Agropecuario 27,3 24,3 72,7 75,7

Fuente: EPA 2011 y 2015.

La Figura 3 refleja que, mientras que en el total de actividades se ha producido un ligero
aumento de la participación de la mujer, en las distintas actividades agropecuarias se ha
producido una cierta disminución.

Figura 3. Tendencia de los porcentajes de mujeres en las actividades agropecuarias en comparación con el
total de actividades. EPA 2011-2015.
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Edad

En relación con la edad de las personas que trabajan en este sector, el estudio de los da-
tos indica que a medida que aumenta el rango de edad, hay un mayor porcentaje de mu-
jeres.

Si se observan los datos de 2015, en la franja de edad comprendida entre los 16 y los 34
años, el porcentaje de mujeres respecto de los hombres es del 21,40%. Entre los 35 y 49
años el porcentaje aumenta hasta el 24% y a partir de 50 años, todavía es algo superior,
superando el 25%.

Al comparar los datos de 2011 y 2015, se observa que la disminución de mujeres en el
sector se ha producido en todos los rangos de edad, aunque ha sido más acusada a me-
dida que aumenta la edad. En la Figura 4 se pueden observar los porcentajes de hombres
y mujeres en el sector agrupados en tres rangos de edad y su evolución entre los años
2011 y 2015.

77,9% 72,7% 70,1%

22,1% 27,3% 29,9%

16 a 34 años 35 a 49 años 50 y más años

Franja Edad 2011

Hombres

78,6% 76,0% 74,8%

21,4% 24,0% 25,2%

16 a 34 años 35 a 49 años 50 y más años

Franja Edad 2015

Mujeres

Figura 4. Porcentajes en el sector agrario por rangos de edad y sexo. Comparativa 2011-2015. EPA 2015.

Nacionalidad

En 2015 el 22% de los hombres que trabajaban en el sector eran extranjeros, siendo el
porcentaje de mujeres extranjeras en ese mismo periodo del 19%. Son cifras superiores a
las que se dan en el total de sectores, cuyos porcentajes fueron del 10% y 11% respecti-
vamente.

En cuanto a su evolución en el tiempo de 2011 a 2015, el incremento de mujeres extranje-
ras fue de 1,3%, mientras que en hombres el  incremento de extranjeros fue solo del
0,1%.
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Figura 5. Comparativa de nacionalidad en hombres y mujeres en los años 2011 y 2015. EPA 2011-2015.

Nivel educativo

Con respecto al nivel educativo, la información disponible indica que el nivel de formación
de las personas trabajadoras del sector agropecuario en general es inferior a los del glo-
bal de todos los sectores. Mientras que en el global de sectores el porcentaje del colectivo
de trabajadores que no tiene finalizada la educación secundaria es inferior al 35%, en el
sector agrario este porcentaje se duplica.

El análisis del nivel educativo dentro del sector desagregado por sexo ofrece una distribu-
ción similar entre hombres y mujeres (Tabla 4).

Tabla 4. Nivel de educación en hombres y mujeres del sector agrario.

Mujer % Hombre %

Menos que educación secundaria completa 67,7 66,2

Educación secundaria o equivalente 24,6 25,7

Educación superior 7,7 8,1

Total 100 100

Fuente: EPA 2011 y 2015.

El estudio de la evolución del nivel de educación en hombres y mujeres del sector entre
los años 2011 y 2015 indica que el nivel educativo de las mujeres ocupadas en el sector
ha disminuido, siendo esta disminución más acusada cuanto más elevado es el nivel del
rango de estudios (Tabla 5), mientras en el caso de los hombres ocurre lo contrario.

Tabla 5. Nivel de educación en hombres y mujeres del sector en los años 2011 y 2015.

Nivel de educación Mujer % Hombre %

2011 2015 2011 2015

< Secundaria 25,8 24,7 74,2 75,3

Secundaria 27,1 23,6 72,9 76,4

Superior 32,1 23,1 67,9 76,9

Total 26,7 24,3 73,3 75,7

Fuente: EPA 2011 y 2015.
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Situación profesional (EPA)

La situación profesional de hombres y mujeres dentro del sector presenta también algu-
nas diferencias. Se observa que el 61% de los hombres son asalariados, frente al 56,5%
de las mujeres. En cambio, en el caso de personas trabajadoras autónomas, el porcentaje
de mujeres es casi 3 puntos superior al de hombres. En el grupo de ayuda familiar, el por-
centaje de hombres es del 2,4%, mientras que el de mujeres es más del doble (Figura 6).

Asalariado/a Autónomo/a Ayuda familiar
Miembro de 
cooperativa

Mujer 56,5% 38,2% 4,9% 0,4%

Hombre 61,0% 36,1% 2,4% 0,5%
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70%

Figura 6. Situación profesional de mujeres y hombres en el sector agrario. EPA 2015.

Si se analiza el tipo de contrato que tienen las personas asalariadas tanto en el total de
sectores como en el agrario (Figuras 7a y 7b), en las mujeres se observa que existe un
mayor porcentaje de contratos temporales frente a los contratos indefinidos. En cuanto a
la evolución del tipo de contrato se observa que en el periodo en estudio en el sector
agrario ha disminuido el número de contratos en mujeres, especialmente los contratos in-
definidos que han disminuido 5 puntos, al contrario que en el total de actividades donde
este tipo de contratos incluso ha tenido un aumento de 2 puntos.
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Figura 7a. Tipo de contrato en personas asalariadas en función del sexo en el sector agrario. EPA 2011 y
2015.
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Figura 7b. Tipo de contrato en personas asalariadas en función del sexo en el total de actividades. EPA
2011 y 2015.
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Claves de la Encuesta de Población Activa

El sector agrario es un sector altamente masculinizado. La mujer solamente supone
una cuarta parte de la población ocupada.

• Solo  un  23,4  %  de  las  personas  trabajadoras  en  la  rama  de  actividad  de
agricultura,  ganadería  y  servicios  relacionados  son  mujeres.  El  porcentaje  de
mujeres en silvicultura es mucho menor, suponiendo solo el 0,4%.

• En relación  con la  edad,  hay una mayor  presencia  de  la  mujer  a  medida que
aumenta la edad de la persona trabajadora, especialmente en el rango de 50 y más
años.

• Alrededor del 80% de las mujeres que trabajan en el sector son españolas.

El nivel educativo es inferior al observado en el total de actividades. Dentro del
sector, la distribución es similar entre hombres y mujeres.

• En 2015  se  observa un  porcentaje  menor  de  mujeres  con estudios  superiores
frente al observado en 2011.

Existe  un menor  porcentaje de mujeres asalariadas y  miembros de cooperativa,
siendo superior en autónomas y en la ayuda familiar.

• Entre las personas asalariadas, hay menor porcentaje de contratos temporales en
mujeres que en hombres.
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 3.2 Condiciones de trabajo según sexo (VII ENCT)

Tipo de jornada

Al preguntar por el tipo de jornada, prácticamente el mismo porcentaje de hombres y mu-
jeres responden tener jornada completa, en torno al 55% (Figura 8). En este caso, es tam-
bién muy alto el porcentaje de respuestas no sabe/rechaza contestar (42% y 37% respec-
tivamente).

Donde sí se detectan diferencias destacables en las mujeres es en el tipo de jornada par-
cial. La jornada parcial por decisión se da en un 2% de los hombres frente al 1% en muje -
res. Más llamativos son los datos de jornada parcial por no haber encontrado un trabajo a
jornada completa, que supone un 2% en hombres frente al 7% en mujeres.
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completa
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54%
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Tipo de Jornada

Mujer Hombre

Figura 8. Tipo de jornada. VII ENCT. 2011.

Puesto de trabajo

En relación con la pregunta sobre el puesto de trabajo, se observa en la Figura 9 que en-
tre las mujeres es más frecuente que sean empleadas (78% frente al 58% de hombres).
En cuanto al trabajo como autónomo o por cuenta propia, el porcentaje de mujeres es sig-
nificativamente inferior al de hombres (17% frente a 28% de hombres). En otras catego-
rías de puesto, como en el caso de empleado de mayor nivel jerárquico (capataz, mando
intermedio o director de empresa), el porcentaje de ocupación de hombres triplica al de
las mujeres.
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Figura 9. Puesto de trabajo. VII ENCT. 2011.

Nivel de ruido

A la pregunta por la exposición a ruido en el puesto de trabajo, los porcentajes de res-
puesta a la existencia de un nivel elevado o muy elevado de ruido son similares en ambos
sexos (Figura 10).

Se observa una leve diferencia, el 75% de las mujeres contestan estar expuestas a ruido
muy bajo, frente al 69% de los hombres. En cuanto a la exposición a ruido molesto, la res -
puesta es mayor en los hombres (22%, frente al 14% en las mujeres).
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Figura 10. Nivel de ruido. VII ENCT. 2011.
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Vibraciones

La pregunta relativa a exposición a vibraciones se refiere a la existencia de vibraciones
mano-brazo y/o de cuerpo completo y no a la cuantificación de las mismas.

Aquí se observa que el 93% de mujeres responde no estar expuesta a este riesgo laboral,
frente al 74% de los hombres. Se trata, por tanto de un factor de riesgo al que refieren es-
tar más expuestos los hombres (Figura 11).

De hecho, al comparar los porcentajes, se observa que por cada mujer expuesta a vibra-
ciones mano-brazo hay 4 hombres expuestos y para el caso de vibraciones de cuerpo
completo, se llega hasta casi a 6. Y en las de ambos tipos de vibración es superior a 3.   

Estos datos refuerzan la segregación horizontal de la mujer en relación al desempeño de
determinadas tareas agrarias y que son los hombres los que mayormente emplean máqui-
nas y herramientas que generan vibraciones. Las principales fuentes de vibraciones de
cuerpo completo son la conducción de tractores y otros vehículos y maquinaria similar,
mientras que las fuentes más habituales de vibraciones mano-brazo son las máquinas de
tipo motosierra, motoazadas, motocultores, desbrozadoras, etc.
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Figura 11. Vibraciones. VII ENCT. 2011.

Manipulación de sustancias nocivas

A la pregunta de si en el puesto de trabajo se manipulan sustancias o mezclas de sustan-
cias nocivas o tóxicas, responden negativamente el 88% de las mujeres y el 71% de los
hombres (Figura 12). Los hombres responden afirmativamente en un porcentaje superior
a las mujeres, más del doble. Los productos peligrosos que se pueden manipular en el
sector pueden ser muy variados, pero los que se encuentran con mayor frecuencia son
los combustibles, abonos orgánicos e inorgánicos y los productos fitosanitarios.
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Figura 12. Manipulación de sustancias nocivas. VII ENCT. 2011.

Contacto directo con materiales infecciosos

En relación con este factor de riesgo, en la Figura 13, prácticamente no se observan dife-
rencias en las respuestas de hombres y mujeres. Ambos sexos indican (más del 90%) que
no tienen contacto con materiales infecciosos.
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 Figura 13. Contacto con materiales infecciosos. VII ENCT. 2011.
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Carga física

En relación con los factores de riesgo asociados a la carga física (Figuras 14 y 15), se
pregunta sobre la posición de trabajo (de pie o sentado), la adopción de posturas forza-
das, manipulación de cargas, aplicación de fuerzas o realización de movimientos repeti-
dos y la presencia de otros factores de riesgo ergonómicos que pueden influir como la fal -
ta de espacio, alcances excesivos, iluminación inadecuada o superficies inestables.

La ENCT ofrece 5 posibles respuestas: siempre, a menudo, a veces, raramente y nunca.
Con el fin de simplificar el análisis hemos convertido estas 5 categorías en 3, uniendo
siempre y a menudo como “muy frecuente”, y raramente y nunca como “poco frecuente”.

Los porcentajes de respuesta sobre la posición de trabajo estar de pie son muy similares,
pero a la respuesta de estar sentado siempre o a menudo, el porcentaje de hombres es 5
puntos superior (13% frente al 8% de mujeres).

En cuanto a los factores de riesgo principales de carga física se destacan a continuación
las diferencias encontradas en ambos sexos:

• La adopción de posturas forzadas es referida como muy frecuente por un 52% de
las mujeres y un 48% de los hombres.

• El porcentaje de hombres que indica realizar manipulación de cargas muy frecuen-
te es mayor que en mujeres (40% frente al 22%). Las mujeres contestan estar rara-
mente expuestas a la manipulación de cargas en un 53% frente al 34% de hom-
bres.

• En los hombres, aplicar fuerzas muy frecuente es referido por el 34% frente al 16%
de las mujeres. El 67% de las mujeres indica no estar expuesta frente al 38% de
los hombres.

• Los movimientos repetidos se refieren en porcentajes similares en ambos.

• Por último, se encuentran también diferencias en la presencia de factores de riesgo
ergonómico que afectan con mayor frecuencia a los hombres, tales como los alcan-
ces (17% frente al 8%) y el hecho de trabajar sobre superficies inestables (32%
frente al 17%).
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Figura 14. Carga física en mujeres. VII ENCT. 2011.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Posturas 
forzadas 

Estar de pie Estar sentado Manipulación 
cargas 

Aplicar fuerzas Movimientos 
repetidos

Falta de espacio Alcances Iluminación 
inadecuada 

Superficies 
inestables 

48%

27%

13%

40%

34%

68%

8%

17%

5%

32%29%

19%

8%

26% 28%

15%

8%

12%

7%

15%

23%

53%

79%

34%
38%

17%

84%

71%

88%

53%

Carga física hombres

Muy frecuente A veces Poco frecuente

Figura 15. Carga física en hombres. VII ENCT. 2011.

Las zonas del cuerpo más afectadas por molestias derivadas de la carga física por orden
de importancia son: zona baja de la espalda, zona nuca/cuello, zona alta de la espalda,
brazos/antebrazos, hombros y piernas. Las mayores diferencias entre mujeres y hombres
se producen en zona nuca/cuello, zona alta de la espalda y piernas, con 9; 7 y 4 puntos
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más de afectación para las mujeres que para los hombres. (Ver Figura 16).

Figura 16. Zonas del cuerpo con molestias derivadas de la carga física por Sexo. Elaboración propia a partir
de datos de la VII Encuesta de Condiciones de Trabajo. 2011.

Conductas violentas

En la encuesta hay también espacio para consultar la percepción que se tiene sobre posi-
bles conductas violentas en el trabajo. Para ello, se pregunta tanto por amenazas y agre-
siones verbales, como por violencia física ejercida, acoso sexual y discriminación por ra-
zones diversas (edad, nacionalidad y sexo).

Afortunadamente, las respuestas afirmativas a todas estas formas de conductas violentas
son muy bajas y no se observan diferencias por sexo. Solo cabría destacar las agresiones
verbales con porcentajes del 3 y 4%.
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Percepción del estado de salud

La percepción del estado de salud es similar en ambos sexos (Figura 17), siendo buena o
muy buena la respuesta mayoritaria, y ligeramente superior en hombres.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

11%

63%

21%

3% 1%

15%

64%

18%

2% 1%

Percepción de la salud

Mujer Hombre 

Figura 17. Percepción de la salud. VII ENCT 2011.
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Claves de la VII Encuesta de Condiciones de Trabajo

Condiciones laborales

• La modalidad de contrato de jornada parcial es superior en mujeres.
• El  porcentaje  de  ocupación  de  los  hombres  triplica  al  de  las  mujeres  en  las

categorías de puesto de mayor nivel jerárquico.
• Un alto porcentaje de personas de ambos sexos indica que no sabe o rechaza

contestar en relación a su situación de trabajo y tipo de contrato.

Riesgos de accidente o por exposición a agentes físicos, químicos o biológicos

• La exposición laboral  a un nivel  de ruido ambiental  elevado o muy elevado es
similar en ambos sexos.

• El riesgo de exposición laboral a vibraciones mano-brazo y cuerpo entero es con
diferencia  mayor  en  los  hombres,  lo  que  también  ocurre  en  el  caso  de  la
manipulación de sustancias o mezclas de sustancias nocivas o tóxicas.

• Los datos refuerzan la idea de la ocurrencia de una segregación de tareas por
sexo, siendo los hombres los que mayormente emplean máquinas y herramientas
que generan vibraciones y manipulan agentes químicos.

Riesgos ergonómicos

• La adopción de posturas forzadas en el trabajo es más referida por mujeres.
• Con respecto al riesgo de manipular cargas y el riesgo de aplicar fuerzas, este es

mayor en hombres.
• Aunque  la  distribución  de  las  molestias  es  similar  en  ambos  sexos,  un  mayor

porcentaje de mujeres refieren dolor en la zona de la nuca, cuello y alto de espalda.
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DAÑOS PARA 
LA SALUD 
DERIVADOS 
DEL TRABAJO



 4 Daños  para  la  salud  derivados del
trabajo

 4.1 Accidentes laborales en el sector agrario

En el año 2015 en España el índice de incidencia global de accidentes de trabajo con baja
en jornada de trabajo por cada 100.000 personas trabajadoras afiliadas fue de 3.252 acci-
dentes, ocupando el sector Agrario (incluyendo pesca) el segundo puesto, con un índice
de incidencia de 5.168, tras Construcción y muy próximo el sector Industria. Todos ellos
fueron superiores a la media. Por debajo de la media se situó únicamente el sector Servi -
cios, que alcanzó el valor de 2.592.
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Figura 18. Índices de incidencia sectoriales de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por
cada 100.000 trabajadores afiliados en España, desagregados por sexo. Anuario de Estadísticas del Minis-

terio de Empleo y Seguridad Social 2015. MEYSS.

En el análisis por sexo (Figura 18) se observa que el índice de incidencia en hombres en
el sector agrario es similar al de industria, ambos por debajo de construcción y superior a
Servicios y total de actividades. En mujeres, el índice de incidencia en el sector agrario es
superior a todos los demás.

La evolución de los índices de incidencia desde 2007 (Figura 19) muestra un periodo de
descenso ininterrumpido hasta 2012 en todos los sectores de actividad, excepto en el sec-
tor Agrario, que en este periodo aumentó su índice de incidencia. En 2013 continua un
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suave descenso de los índices en Industria y Construcción. Sin embargo, el sector Agrario
mantiene su tendencia ascendente y el sector Servicios cambia su tendencia a creciente.
En 2014 aumentan los índices en todos los grandes sectores de actividad y en 2015 se
confirma este cambio a una tendencia ascendente.
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Figura 19. Evolución temporal de los índices de incidencia sectoriales de accidentes de trabajo con baja en
jornada de trabajo por cada 100.000 personas trabajadoras afiliadas en España. Anuario de Estadísticas del

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2015. MEYSS.

Centrándonos en el análisis de los accidentes de trabajo en la actividad agropecuaria, es
decir, sin tener en cuenta los accidentes de pesca que se consideran en el sector agrario
en general, de los 29.963 accidentes de trabajo en jornada laboral ocurridos en España
en 2015, el 17,8% se produjeron en mujeres (5.346) y el 82,2% en hombres (24.617). La
incidencia de accidentes de trabajo fue 1,4 veces mayor en los hombres que en las muje-
res (Figura 20).
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Figura 20. Índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada 100.000
personas trabajadoras afiliadas en España en 2015 según actividad agraria y sexo. Delt@ 2015.

La Relación Hombre/Mujer entre los Índices de Incidencia de accidentes de trabajo con
baja en jornada de trabajo por cada 100.000 personas trabajadoras afiliadas en España en
2015, según actividad agraria, se muestra en las Figuras 20 y 21. En ella se observa cómo
en silvicultura y producción ganadera los hombres sufren el doble de accidentes que las
mujeres.

1,4

1,4

1,2

2,0

1,3

1,2

2,0

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2

Total agrario

Agropecuario

Agricultura

Producción ganadera

Producción agrícola y ganadera

Apoyo agrícola y ganadero

Silvicultura

Relación entre incidencia Hombre/Mujer

Figura 21. Relación Índices de Incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada
100.000 personas trabajadoras afiliadas en España en 2015, según actividad agraria y sexo. Delt@ 2015.
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No se puede concluir que el riesgo de sufrir accidentes es mayor en hombres que en muje-

res, ya que la exposición al riesgo puede ser diferente debido a la segregación de tareas

por género que se observa en el sector11.

Gravedad

En el sector agropecuario las mujeres acumulan el 17,9% de los accidentes leves, el 13,9%

de los graves y ninguno mortal, lo cual podría explicarse por la segregación de tareas por

género en el sector agrario, ya que los accidentes mortales se encuentran en gran medida

asociados al uso o conducción de maquinaria, y esta tarea está mayoritariamente desem-

peñada por hombres.

El análisis de los índices de incidencia desagregados por sexo muestra que el número de

accidentes graves ocurridos a hombres por cada 100.000 trabajadores con la contingencia

profesional cubierta en silvicultura es 5,3 veces superior al número de accidentes graves

ocurridos a mujeres; cuando se consideran los accidentes leves es el doble y, por lo que se

refiere a los accidentes mortales, en las mujeres no se registró ninguno (Tabla 8).

Tabla 8. Número e índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por
cada 100.000 trabajadores afiliados en España en 2015 por gravedad y sexo. Delt@ 2015.

ACTIVIDAD
Mujeres Hombres Relación i.i. Hom-

bres/i.i. MujeresCalificación NºAT i.i. NºAT i.i.

Agropecuario

Leves 5.117 3.103,86 21.476 4.190,14 1,35

Graves 50 30,33 273 53,26 1,76

Mortales 0 0 44 8,58 -

Total 5.167 3.078,93 21.793 4251,99 1,38

Silvicultura

Leves 178 6.015,55 2.779 11920,90 1,98

Graves 1 33,80 42 180,16 5,33

Mortales 0 0 3 12,25 -

Total 179 6.049,34 2.824 12.113,93 2,00

Fuente: Delt@ 2015.

Nacionalidad

Si observamos el número de accidentes de trabajo el 77% de las mujeres agrarias acciden-

tadas son españolas mientras que en hombres este porcentaje es del 73,5%. El porcentaje

de accidentes en el sector es mayor en los hombres extranjeros que en las mujeres extran-

jeras.

11 Gender Division of Farm Work and Occupational Injuries, Journal of Agricultural Safety and Health. 25(3):
117-127. (doi: 10.13031/jash.13177) @2019.
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Analizando los índices de incidencia desagregados por sexo se observa que las diferencias
hombre/mujer por nacionalidad son similares a las que venimos observando para el resto
de variables analizadas, destacando que el número de accidentes ocurridos a mujeres ex-
tranjeras por cada 100.000 trabajadoras en silvicultura es 2,4 veces superior al número de
accidentes ocurridos a mujeres españolas, mientras en los hombres esta diferencia entre
extranjeros y españoles es de 2 (Tabla 9).

Tabla 9. Número e índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por
cada 100.000 trabajadores afiliados en España en 2015 por nacionalidad y sexo.

ACTIVIDAD

Mujeres Hombres
Relación i.i.
Hombres/i.i.

MujeresNacionalidad NºAT i.i.
Relación

i.i. española/
i.i. extranjera

NºAT i.i.
Relación i.i.
español/i.i.
extranjero

Agropecuario

Española 3.954 2.989,59
1,24

16.010 4.050,58
1,2

1,35

Extranjera 1.213 3.716,41 5.782 4.876,77 1,31

Total 5.167 3.906,73 - 21.793 5.513,70 - 1,41

Silvicultura

Española 167 5.816,79
2,4

2.084 10.470,26
2,0

1,80

Extranjera 12 13.636,36 740 21.713,62 1,59

Total 179 6.049,34 - 2.824 12.113,93 - 2,00

Fuente: Delt@ 2015.

Situación profesional

Como se muestra en la Tabla 10, se registran más accidentes de trabajo con baja en jor-
nada de trabajo por cada 100.000 trabajadores afiliados en España en 2015 en las perso-
nas asalariadas que en los autónomos. Por lo que se refiere a las diferencias por situación
profesional, se observa que los hombres presentan más accidentes de trabajo que las
mujeres, tanto en la actividad agropecuaria como en silvicultura, tanto si son personas
asalariadas como si son autónomas, siendo 2,7 veces superior el índice de incidencia en
hombres autónomos que en mujeres autónomas en silvicultura. La siniestralidad del co-
lectivo de personas trabajadoras autónomas se analiza en el apartado 4.2.

Tabla 10. Número e índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por
cada 100.000 trabajadores afiliados en España en 2015 por situación profesional y sexo.

ACTIVIDAD
Mujeres Hombres Relación i.i. Hombres/

i.i. MujeresSituación NºAT i.i. NºAT i.i.

Agropecuaria

Asalariado 4.532 4.903,91 19.403 6.332,74 1,29

Autónomo 635 992,17 2.390 1.233,20 1,24

Total 5167 3.297,19 21.793 4.344,48 1,32

Silvicultura

Asalariado 175 14.792,90 2.697 16.917,58 1,14

Autónomo 4 2.051,28 127 5.572,62 2,72

Total 179 6.250,00 2.824 12.377,28 1,98

Fuente: Delt@ 2015.
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Tipo de jornada

Las diferencias por tipo de jornada muestran que en los hombres los índices de incidencia
son superiores en casi todos los tipos, excepto en el caso de las mujeres que trabajan a
jornada parcial en silvicultura, que presentan un índice 1,3 veces mayor que los hombres
con el mismo tipo de jornada (Tabla 11). También es llamativo que este mismo grupo (mu-
jeres a jornada parcial) registre 2,3 veces más accidentes que las mujeres que lo hacen a
jornada completa.

Tabla 11. Número e índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada
100.000 trabajadores afiliados en España en 2015 por tipo de jornada y sexo.

ACTIVIDAD Mujeres Hombres
Relación i.i. Hombres/i.i.

Mujeres

Jornada NºAT i.i. NºAT i.i.

Agropecuario

Completa 3.799 2.701,26 17.048 3.545,34 1,31

Parcial 89 366,87 264 801,04 2,18

Total 5.167 3.133,47 21.793 4.241,43 1,35

Silvicultura

Completa 117 4.433,50 2.375 10.531,22 2,38

Parcial 32 10.000,00 59 7.763,16 0,78

Total 179 6.049,34 2.824 12.113,93 2,00

Fuente: Delt@ 2015.

Tipo de contrato

En general,  las  personas trabajadoras  con  contrato  temporal  se  accidentan más  que
aquellas que tienen contrato indefinido, y los hombres presentan mayores tasas de acci-
dentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada 100.000 afiliados en España en
2015 que las mujeres, ya sea en actividad agropecuaria como en silvicultura, ya tengan
contrato indefinido o temporal. En silvicultura, mientras los hombres con contrato temporal
tienen el doble de accidentes que los hombres con contrato indefinido, en las mujeres la
diferencia es de 2,5 veces superior entre las que tienen contrato temporal y las que lo tie -
nen indefinido (Tabla 12).

Tabla 12. Número e índices de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por
cada 100.000 trabajadores afiliados en España en 2015 por tipo de contrato y sexo.

ACTIVIDAD Mujeres Hombres
Relación i.i. Hombres/

i.i. Mujeres

NºAT Incidencia NºAT Incidencia

Agropecuario

Indefinido 1.107 4.156,97 5.979 5.112,44 1,23

Temporal 3.439 5.204,46 13.549 7.098,47 1,36

Total 5.167 5.573,41 21.793 7.079,74 1,27

Silvicultura

Indefinido 101 4.898,16 926 8.952,92 1,83

Temporal 74 12.191,10 1.783 17.490,68 1,43

Total 179 6.706,63 2.824 13.750,79 2,05

Fuente: Delt@ 2015.
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Forma en la que se produce el accidente

Según se desprende de la Tabla 13 las dos formas más frecuentes en las que se produ-
cen los accidentes son “sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones,
ruido, luz o presión” y “aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil (trabajador en mo-
vimiento)” destacando que en mujeres suponen en torno al  36% y en hombres alrededor
del 31%.

Respecto a la tercera forma más frecuente de producirse un accidente se trata de “cho-
que o golpe contra un objeto en movimiento, colisión”  siendo el 11% en mujeres y el
17,4% en hombres.

Le sigue en frecuencia “Contacto con agente material cortante, punzante, duro” con un
5,8% de los ocurridos a mujeres y un 10,8% de los ocurridos a hombres.

Tabla 13. Porcentajes de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada 100.000 traba-
jadores afiliados en España en 2015 según la forma en la que se produce el accidente.

AGRARIO
Mujeres
%

Hombres
%

Contacto con corriente eléctrica, fuego, temperatura, sustancias peligrosas 1,6 2,0

Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto 0,1 0,1

Aplastamiento sobre o contra un objeto inmóvil (trabajador en movimiento) 35,9 30,3

Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión 11,% 17,4

Contacto con "agente material" cortante, punzante, duro 5,8 10,8

Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir una amputación 3,3 3,2

Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o presión 36,8 31,3

Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas) 3,0 2,7

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 0,0 0,3

Otro contacto no incluido en los anteriores apartados 2,3 1,9

TOTAL 100,0 100,0

Fuente: Delt@ 2015.
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Lesiones provocadas por los accidentes

Las “Dislocaciones, esguinces y torceduras” se producen con mayor frecuencia en mujeres
que en hombres (51,7% frente a 44,6%) y las “Heridas y lesiones superficiales” son más
frecuentes en hombres que en mujeres (35,1 % frente a 28,3%). (Tabla 14).

Tabla 14. Porcentajes de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo por cada 100.000 traba-
jadores afiliados en España en 2015 según la lesión que provoca el accidente.

AGRARIO
Mujer
%

Hombre
%

Tipo de lesión desconocida o sin especificar 2,5 1,4

Heridas y lesiones superficiales 28,3 35,1

Fracturas 7,6 8,9

Dislocaciones, esguinces y torceduras 51,7 44,6

Amputaciones traumáticas 0,1 0,4

Conmociones y lesiones internas 4,8 5,2

Quemaduras, escaldaduras y congelación 0,4 0,5

Envenenamientos e infecciones 0,2 0,2

Ahogamientos y asfixias 0,0 0,0

Efectos del ruido, la vibración y la presión 0,0 0,1

Efectos de las temp. extremas, la luz y la radiaciones 0,0 0,1

Trauma psíquico, choque traumático 0,4 0,3

Lesiones múltiples 1,0 0,9

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 0,0 0,2

Otras lesiones especificadas no incluidas en otros apartados 2,9 2,1

TOTAL 100,0% 100,0%

Fuente: Delt@ 2015.
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Claves de los Accidentes de Trabajo

Accidentes de trabajo e índices de incidencia

• En 2015, el índice de incidencia de accidentes en el sector agrario se situaba por
encima de la media de todos los sectores, solo superado por el de construcción.

• Si tenemos en cuenta la gravedad de los accidentes, la mayor diferencia entre
índices de incidencia hombre/mujer se produce en silvicultura, concretamente en
accidentes calificados como graves.

Situación profesional y tipo de contrato de las personas accidentadas

• Sufren más accidentes los hombres que las mujeres y las personas asalariadas
más que las autónomas.

• Las personas trabajadoras con contrato temporal sufren más accidentes que las
que tienen contrato indefinido.

• En  todo  el  sector  los  hombres,  independientemente  del  tipo  de  contrato  que
tengan, se accidentan más que las mujeres.

Forma del accidente y tipo de lesión

• La distribución de las formas de accidentes es similar en hombres y en mujeres.
• Los tipos de lesiones más frecuentes son “dislocaciones, esguinces y torceduras”

(asociadas a accidentes por sobreesfuerzo o caídas), siendo superior en mujeres.
• Les siguen en frecuencia las “heridas y lesiones superficiales”, siendo superior en

los hombres (podría relacionase con el uso de herramientas o máquinas).
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4.2 Accidentes laborales de personas
trabajadoras autónomas en el sector agrario

La actividad agraria que comprende las secciones de actividad Agropecuaria (Agricultura
y ganadería CNAE 01) y Silvicultura (CNAE 02) es la que presenta los mayores porcenta-
jes de trabajadoras autónomas con la contingencia de AT y EP cubierta respecto al total
de trabajadoras autónomas de otras secciones, pero si bien en 2011 ocupa la primera po-
sición con un 26%, en 2015 ocupa la segunda posición con un 21,9%, por detrás de la
sección G “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos a motor…” con
un 25,6%.

Distribución de autónomos con la contingencia cubierta en la actividad agraria
(CNAE 01 y 02) y su comparación según sexo.

El número de autónomos en la actividad agraria con la contingencia de AT y EP cubierta
ha disminuido de 2011 a 2015 en 11.498 mujeres, y 10.794 hombres. El descenso de las
mujeres se produce tanto en la actividad agropecuaria como en la silvicultura, sin embar-
go en los hombres el descenso solo se produce en la actividad agropecuaria, habiéndose
incrementado en la silvicultura.

En el periodo 2011 a 2015 se ha incrementado la presencia de hombres respecto de las
mujeres en este sector.

Tabla 15. Distribución de autónomos de la actividad agraria (Agricultura, ganadería y silvicultura), com-
paración según sexo. Fichero informatizado de afiliados con contingencia de accidente de trabajo y enfer-

medad profesional cubierta.

ACTIVIDAD
Mujeres Hombres TOTAL

2011 2015 2011 2015 2011 2015

Agropecuario 54.262 43.173 105.869 94.755 160.495 137.928

Silvicultura 155 110 770 1.090 925 1.200

Total 54.781 43.283 106.639 95.845 161.420 139.128

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Índice de incidencia de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo, por
secciones del CNAE y sexo.

En 2015 la distribución según sexo de este índice de incidencia de accidentes de trabajo
con baja médica ocurridos en jornada de trabajo (en adelante, ATJT) entre los autónomos
presenta diferencias; mientras que entre los hombres destacan las mismas secciones de
actividad que para el conjunto total de autónomos, ocupando la actividad agraria el quinto
lugar, entre las mujeres las secciones de actividad con mayores índices de incidencia
cambian respecto al conjunto total ocupando la actividad agraria el cuarto lugar.
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Tabla 16- Índice de incidencia de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo de autónomos
por secciones del CNAE y sexo (*).

Sección de actividad Mujer Hombre Total

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.662,9 2.974,1 2.566,2

B Industrias extractivas 0,0 2.560,5 2.240,9

C Industria manufacturera 1.796,7 4.248,0 3.751,9

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 1.357,5 771,2 983,6

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontamina-
ción

0,0 4.130,8 3.320,1

F Construcción 632,1 4.689,6 4.430,5

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 831,3 1.435,9 1.211,7

H Transporte y almacenamiento 1.854,7 3.126,8 3.019,9

I Hostelería 1.283,5 1.468,6 1.393,4

J Información y comunicaciones 717,4 667,6 677,3

K Actividades financieras y de seguros 722,7 672,8 693,0

L Actividades inmobiliarias 782,8 575,8 663,5

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 460,5 612,7 559,4

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 1.633,8 2.297,0 2.064,3

O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 1.898,7 1.349,8 1.577,9

P Educación 766,4 1.472,7 1.080,2

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 609,8 588,6 601,4

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 1.041,7 1.825,9 1.549,4

S Otros servicios 772,0 1.651,2 1.102,5

Total 1.090,5 2.460,8 2.019,0

Fuente: Fichero informatizado de afiliados con contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta. Minis -
terio de Empleo y Seguridad Social. 2015.

Distribución de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo de autóno-
mos en la actividad agraria (CNAE 01 y 02) “Agricultura, ganadería y silvicultura” y
su comparación según sexo.

Como se muestra en la Tabla 17 el número de accidentes de trabajo con baja en jornada
de trabajo de 2011 a 2015 en la actividad agropecuaria ha disminuido, tanto en hombres
como en mujeres y prácticamente se mantiene la relación entre índices hombre/mujer. Sin
embargo, en la Silvicultura se ha incrementado el número de accidentes de trabajo con
baja en jornada de trabajo de 2011 a 2015, pero mientras en hombres también había in-
crementado el número de afiliados no ocurría lo mismo con las mujeres en las que el nú-
mero de afiliadas había disminuido.
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Tabla 17. Distribución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo de autóno-
mos de la actividad agraria (CNAE 01 y 02), comparación según sexo. Fuente: Fichero informatizado de afi-

liados con contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta.

ACTIVIDAD Mujeres Hombres Relación i.i. Hombres/
i.i. MujeresAÑO Nº AT Incidencia Nº AT Incidencia

Agropecuaria
2011 728 1.332,7 2.484 2.346,3 1,8

2015 635 1.470,8 2.394 2.526,5 1,7

Silvicultura
2011 1 644,5 72 9.349,6 14,5

2015 4 3.630,9 127 11.653,2 3,2

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Distribución de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en despla-
zamientos de autónomos en la actividad agraria (CNAE 01 y 02) “Agricultura, gana-
dería y silvicultura” y su comparación según sexo.

Como se muestra en la tabla 18 el número de accidentes de trabajo con baja en jornada
de trabajo en desplazamientos de 2011 a 2015 en la actividad agropecuaria se ha incre-
mentado, tanto en hombres como en mujeres. En 2015 el índice de incidencia es el doble
en hombres que en mujeres. En silvicultura se ha incrementado el número de accidentes
de trabajo con baja en jornada de trabajo en desplazamientos de 2011 a 2015 en hom-
bres, habiéndose mantenido en mujeres.

Por tanto, en el periodo indicado de 2011 a 2015, se ha incrementado muy poco el núme-
ro de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en las mujeres, mientras que
se ha incrementado de modo significativo en los hombres.

Tabla 18. Distribución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo en desplaza-
mientos de autónomos de la actividad agraria (CNAE 01 y 02), comparación según sexo. Fichero informati-
zado de afiliados con contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta. Ministerio de

Empleo y Seguridad Social.

ACTIVIDAD
Mujeres Hombres Relación i.i. Hombres/i.i.

MujeresAÑO Nº AT Incidencia Nº AT Incidencia

Agropecuaria
2011 11 20,14 36 34,0 1,69

2015 12 27,8 56 59,1 2,13

Silvicultura
2011 1 644,5 17 2.207,6 3,43

2015 1 907,7 41 3762 4,14

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Distribución de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo de tráfico
de autónomos en la actividad agraria (CNAE 01 y 02) “Agricultura, ganadería y silvi-
cultura” y su comparación según sexo.

Como se muestra en la Tabla 19 el número de accidentes de trabajo con baja en jornada
de trabajo de tráfico de 2011 a 2015 en la actividad agropecuaria se ha incrementado en
hombres y se ha mantenido el de mujeres. En 2015 es 2,66 veces superior el índice de in -
cidencia en hombres que en mujeres.

En silvicultura, solo se produce un accidente y es un hombre.
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Tabla 19. Distribución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo de tráfico de
autónomos de la actividad agraria (CNAE 01 y 02), comparación según sexo. Fichero informatizado de afi-

liados con contingencia de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta.

ACTIVIDAD
Mujeres Hombres Relación i.i. Hombres/i.i.

MujeresAÑO Nº AT i.i. Nº AT i.i.

Agropecuaria
2011 6 10,98 23 21,72 1,98

2015 6 13,9 35 36,9 2,66

Silvicultura
2011 0 0

2015 0 1

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Claves de los Accidentes Laborales de personas tra-
bajadoras autónomas

Cobertura específica de contingencias profesionales. 

• En el periodo 2011 a 2015 se ha incrementado la presencia de hombres respecto
de las mujeres en el sector.

• El número de autónomos en la actividad agraria con la cobertura específica de
contingencias profesionales ha disminuido de 2011 a 2015, salvo en silvicultura.

• De 2011 a 2015 el porcentaje de personas autónomas con la cobertura específica
de  contingencias  profesionales  es  superior  en  comparación  con  el  de  total  de
actividades

Accidentes laborales.

• El índice de incidencia de accidentes de trabajo del sector en mujeres ocupa el
cuarto lugar respecto del total de actividades, y en hombres el quinto.

• El  número de accidentes de trabajo de 2011 a 2015 ha disminuido,  si  bien se
mantiene constante la relación entre índices hombre/mujer.

• El  número  de  accidentes  de  trabajo  en  desplazamientos  y  tráfico  se  ha
incrementado ligeramente en mujeres y de forma significativa en hombres.

• Los hombres autónomos del subsector de silvicultura se accidentan casi tres veces
más que las mujeres autónomas silvicultoras.
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 4.3 Enfermedades profesionales en el sector 
agrario.

En el Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España (1990 –
2014)12 se observa que en el periodo de estudio se reconocen en España 10.125 enfer-
medades profesionales en el sector agrario, el 65,5% corresponde a hombres y el 34,5%
a mujeres. El peso de la enfermedad profesional en el sector agrario frente al resto de
sectores fue disminuyendo año a año pasando de un 5,4% en 1990 a un 2,1% en 2014
(Tabla 20). Efectivamente, ocupando el sector industria el primer lugar a gran distancia
(del orden de entre 10-15 veces más que el resto de sectores), la construcción y servicios
acumulan solamente 1,5 veces más enfermedades profesionales que agricultura en 1990.
Sin embargo, en 2014, en el sector servicios se reconocieron 24 veces más enfermeda-
des profesionales que en el agrario y 3 veces más en la construcción. Por sexo, estas di-
ferencias entre sectores se convierten en 11,5 veces más en hombres del sector servicios
y 44 veces más las mujeres de servicios que las del sector agrario.

Además de la incidencia desigual de las enfermedades profesionales por sector y sexo,
estas diferencias porcentuales están reflejando la diferente presencia de las mujeres por
sector de actividad económica. Para conocer si existen diferencias por sexo en la declara-
ción y posterior reconocimiento de las enfermedades profesionales hay que comparar ta-
sas, para minimizar el impacto de la menor presencia de las mujeres en el sector agrario.

La tasa media (incidencia acumulada) de enfermedades profesionales en el sector en el
periodo 1990-2014 por 100.000 personas asalariadas fue de 85,4, menor que en Industria
y Construcción, pero mayor que la observada en el sector Servicios. En las mujeres esta
tasa fue de 143, el doble de la observada en hombres, que fue de 70 (Tabla 21).  

La evolución de la tasa de incidencia anual de las enfermedades profesionales reconoci-
das en el sector agrario en España, por sexo, durante los años 1990 a 2014, se muestra
en la Figura 22. Se observa como a partir de 1995 las tasas son superiores en las mujeres
respecto a los hombres. La relación Mujer/Hombre de la tasa de incidencia de enfermeda-
des profesionales en el sector agrario para los años 1990–2014 en España se muestra en
la Figura 23. En ella se ve cómo, exceptuando los años 1990, 1991, 1993 y 1994, esta re-
lación es superior en las mujeres, llegando a ser 3 veces mayor en el año 2001.

12 García Gómez M, Castañeda López R, Herrador Ortiz Z, López Menduiña P, Montoya Martínez LM, Álva-
rez Maeztu E et al. Estudio epidemiológico de las enfermedades profesionales en España (1990 - 2014).
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2017.
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Tabla 20. Porcentaje anual de enfermedades profesionales notificadas por Sector económico. España, 1990 – 2014.

Ambos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agricultura 5,4 4,8 3,7 3,4 2,0 4,0 3,4 2,7 2,4 2,3 1,8 2,4 2,2 2,4 1,9 2,7 2,6 1,7 2,0 1,5 1,6 2,0 1,9 2,2 2,1
Industria 78,2 76,6 76,2 77,8 75,3 74,9 75,8 75,1 73,4 68,8 67,1 63,7 60,7 59,9 58,9 55,8 57,8 51,6 49,9 49,6 51,9 49,2 45,5 43,1 41,9
Construcción 8,3 8,6 10,4 8,8 10,2 8,8 9,1 9,9 11,0 14,1 15,9 17,9 19,2 19,4 20,1 21,5 20,2 12,5 11,6 10,3 9,2 8,2 8,2 6,7 6,2
Servicios 8,0 10,1 9,6 10,0 12,6 12,4 11,7 12,4 13,2 14,8 15,2 16,0 18,0 18,3 19,2 20,1 19,4 34,2 36,5 38,6 37,3 40,7 44,5 48,1 49,8

                                                   
Hombres 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agricultura 5,4 4,8 3,7 3,4 2,0 4,0 3,4 2,7 2,4 2,3 1,8 2,4 2,2 2,4 1,9 2,7 2,6 1,8 2,0 1,7 1,8 2,0 2,0 2,5 2,6
Industria 78,2 76,6 76,2 77,8 75,3 74,9 75,8 75,1 73,4 68,8 67,1 63,7 60,7 59,9 58,9 55,8 57,8 57,9 58,3 60,1 63,1 61,3 57,9 56,9 55,7
Construcción 8,3 8,6 10,4 8,8 10,2 8,8 9,1 9,9 11,0 14,1 15,9 17,9 19,2 19,4 20,1 21,5 20,2 19,9 19,1 16,9 14,6 13,9 14,3 12,1 11,7
Servicios 8,0 10,1 9,6 10,0 12,6 12,4 11,7 12,4 13,2 14,8 15,2 16,0 18,0 18,3 19,2 20,1 19,4 20,4 20,6 21,3 20,5 22,8 25,8 28,5 30,0

                                                   
Mujeres 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agricultura 4,4 3,6 3,2 2,2 1,0 3,0 3,0 2,6 2,7 2,4 2,4 3,7 3,0 2,8 2,2 2,9 2,4 1,6 1,9 1,3 1,4 1,8 1,8 1,8 1,6
Industrias 41,1 43,4 44,7 52,3 48,4 46,8 48,0 49,5 51,6 51,5 51,1 49,9 46,6 47,0 45,0 41,9 44,0 41,7 38,2 34,1 34,8 32,6 29,8 27,3 27,2
Construcción 0,7 0,2 1,9 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 1,2 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 0,5 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4
Servicios 53,7 52,9 50,2 44,9 50,3 50,0 48,9 47,7 45,4 45,9 45,9 45,3 49,5 49,5 52,0 54,5 52,7 55,9 58,9 64,1 63,1 65,1 68,0 70,4 70,8

Fuente: García Gómez M, Castañeda López R, Herrador Ortiz Z, López Menduiña P, Montoya Martínez LM, Alvarez Maeztu E et al. Estudio epidemiológico de las
enfermedades profesionales en España (1990 - 2014). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2017.
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Tabla 21. Tasa de incidencia anual de enfermedades profesionales notificadas por Sector económico. España, 1990 – 2014.

Ambos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Me-
dia

Agricultura 46,2 46,5 45,1 45,8 24,5 65,2 71,1 62,2 71,9 88,0 93,5
149,

9
152,

5
164,

4 119,6
168,

3 114,6 58,6 76,9 59,8 62,2 81,4 71,2 88,4 85,4 85,4

Industria 113,5
130,

2
140,

9
173,

3
167,

5
199,

0
245,

0
280,

1
324,

8
391,

9
439,

9
475,

6
495,

0
534,

0
537,

9
526,

6
396,

5
309,

7
333,

2
333,

2
368,

4
377,

3
322,

4
344,

2
340,

5 338,4
Construc-
ción 29,9 32,6 46,1 45,7 50,1 48,1 58,9 70,8 87,7

123,
6

147,
8

179,
0

201,
9

208,
5

202,
4

218,
0

136,
7 96,2 112,9 119,7

125,
0

139,
9

156,
9

159,
9

158,
2 127,3

Servicios 12,4 15,9 16,8 17,1 20,9 23,7 27,3 33,3 41,7 56,7 66,9 76,7 88,7 91,4 94,8 97,0 65,7 50,3 58,0 56,0 54,2 62,5 62,1 74,2 77,6 58,6

Total 44,6 50,1 54,0 60,5 59,5 69,1 82,4 95,1 113,7
141,

1
159,

7
178,

7
190,

5
197,

5
195,

2
193,

7
135,

1 99,4 110,2
105,

5
107,

8 116,0
107,

1 119,2
120,

8 121,6

                                                     

Hombres 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Me-
dia

Agricultura 46,6 47,3 43,5 46,5 24,9 63,6 65,4 56,3 60,3 73,0 67,6
101,

6
109,

2
129,

3
107,

6
137,

0
100,

0 50,1 62,2 52,5 55,3 64,1 53,8 69,7 69,9 70,0

Industria
130,

8
146,

7
154,

3
187,

0
176,

4 211,0
258,

3
286,

1
317,

4
366,

9
403,

1
428,

2
455,

7
482,

5
510,

8
481,

0
351,

6
286,

4
307,

3
323,

6
363,

5
362,

7
309,

6
323,

3 311,4 320,5
Construc-
ción 30,4 33,7 45,8 46,9 51,9 49,7 61,5 73,1 90,0

128,
1

152,
5

181,
2

208,
1

216,
0

233,
2

224,
6

140,
0 99,6 116,5

127,
8

133,
2

149,
5

170,
1

172,
5

170,
1 132,6

Servicios 9,3 12,6 12,4 14,1 16,6 19,1 21,4 25,9 32,2 43,6 48,4 57,3 68,7 72,8 79,7 79,6 53,5 41,6 43,8 42,1 41,0 46,2 45,9 53,7 54,7 44,1

Total 54,0 59,7 63,1 72,2 68,6 80,5 96,0
108,

4
124,

5
149,

5
163,

4
181,

4
197,

2
206,

4
217,

8
206,

8
143,

4
107,

8 116,6 116,8
122,

7
127,

3 115,2
123,

1
120,

2 129,7

                                                     

Mujeres 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Me-
dia

Agricultura 43,5 42,6 53,9 42,4 22,3 72,9
101,

1 86,4
120,

2
142,

6
186,

0
310,

4
295,

7
271,

3
205,

5
256,

0
153,

6 82,7
120,

0 82,2 83,5
138,

5
127,

7
153,

2
135,

6 143,0

Industrias 50,2 70,6 91,6
123,

2
134,

9
154,

7
197,

3
258,

5
351,

6
477,

8
553,

8
619,

6
610,

2
691,

1
684,

8
664,

4
537,

2
376,

6
406,

9
361,

3
383,

1
421,

7
359,

2
406,

8
427,

5 397,6
Construc-
ción 15,1 5,0 54,2 18,8 11,1 11,1 8,9 15,1 30,0 24,0 63,0

136,
4 92,1 86,2 83,0 89,5 75,4 40,9 61,8 31,1 44,1 37,9 35,3 49,2 46,1 53,4

Servicios 16,6 20,1 22,4 20,8 26,1 29,1 34,1 41,4 51,8 70,2 85,7 95,7
107,

8
108,

6 110,3 111,8 75,6 57,1 69,1 67,0 64,6 75,3 74,8 90,1 95,7 72,0

Total 23,8 29,7 35,4 37,5 42,4 48,0 57,9 72,0 94,7
127,

0
153,

7
174,

3
180,

3
184,

2
179,

4
175,

4
124,

0 88,6
102,

2 92,1 90,8
103,

4 98,2 115,0
121,

5 110,3

Fuente: García Gómez M, Castañeda López R, Herrador Ortiz Z, López Menduiña P, Montoya Martínez LM, Alvarez Maeztu E et al. Estudio epidemiológico de las enferme-
dades profesionales en España (1990 - 2014). Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; 2017.
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Figura 22. Evolución de la tasa de incidencia anual de enfermedades profesionales reconocidas en
el sector agrario. España, 1990 – 2014.
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Figura 23. Relación mujer/ hombre de la tasa incidencia de enfermedades profesionales en el sector
agrario. España, 1990 – 2014.  

Se describen a continuación con mayor detalle las enfermedades profesionales re-
conocidas en el sector agrario en el año 2015.

En el año 2015 se reconocieron 245 enfermedades profesionales en agricultura, ga-
nadería, silvicultura y pesca. De ellas, 139 se declararon en hombres y 106 en mu-
jeres.  La tasa de incidencia global  fue de 34,8 enfermedades profesionales por
100.000 trabajadores agrarios, 3 veces menos que en 2006, siendo en las mujeres
dos veces y media mayor que en los hombres (Tabla 22). No hubo ningún caso de
cáncer declarado y la enfermedad profesional más frecuente fue la causada por
agentes físicos, tres veces más frecuente en la mujer que en el hombre. En el resto
de enfermedades se observó una mayor incidencia en los hombres que en las mu-
jeres, aunque el escaso número de casos reconocidos en el resto de grupos no per-
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mite obtener conclusiones consistentes sobre estas diferencias (Figuras 24 y 25).

Tabla 22. Número y tasa de incidencia de enfermedades profesionales en agricultura, ganade-
ría, silvicultura y pesca, en España en 2015 por sexo por 100.000 trabajadores y trabajadoras.

 Enfermedades
Mujeres Hombres Total

Nº ca-
sos

Inciden-
cia

Nº casos
Inciden-

cia
Nº ca-
sos

Incidencia

Causadas por agentes químicos 1 0,6 4 0,7 5 0,7

Causadas por agentes físicos 100 59,1 99 18,5 199 28,2
Causadas por agentes biológi-
cos

1 0,6 15 2,8 16 2,3

Causadas por inhalación de 
sustancias

3 1,8 11 2,1 14 2,0

De la piel 1 0,6 10 1,9 11 1,6
Causadas por agentes carcinó-
genos

0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 106 62,6 139 25,9 245 34,8
Fuente: Subdirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo.
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Figura 24. Número de casos de enfermedades profesionales en agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca, en España en 2015 por sexo. Subdirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo.
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Figura 25. Tasa de incidencia de enfermedades profesionales en agricultura, ganadería, silvicultura
y pesca, en España en 2015 por sexo por 100.000 trabajadores y trabajadoras. Subdirección Gene-

ral de Estadística del Ministerio de Trabajo.
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Claves de las enfermedades profesionales

De las 10.370 enfermedades reconocidas en el sector agrario español de 1990
a 2015, el 35% correspondieron a mujeres y el 65% a hombres.

En las mujeres asalariadas del sector la tasa de incidencia de enfermedades
profesionales fue el doble que en los hombres.

A partir de 1995 la incidencia de enfermedades profesionales es entre dos y
tres veces mayor en las mujeres que en los hombres del sector de todos los
años estudiados.

Los trastornos musculoesquetéticos derivados de la adopción de posturas
forzadas y  movimientos  repetitivos,  son tres veces más frecuentes en las
mujeres que en los hombres.

Apenas  se  reconocen  enfermedades  respiratorias,  de  la  piel,  de  origen
químico o causadas por agentes biológicos en las mujeres.

No se reconoce ningún caso de cáncer laboral, ni en mujeres ni en hombres.

45



CONCLUSIONES Y 
PROPUESTAS



 5 Conclusiones y propuestas

Las dificultades encontradas para la obtención de datos estadísticos públicos des-
agregados por sexo sugieren un escaso grado de cumplimiento de la Ley 3/2007,
por lo que una de las propuestas que emanan de este informe es insistir en la nece-
sidad de que esta normativa sea aplicada con rigor para que sea factible realizar
con mayor efectividad y rapidez el análisis de la gran cantidad de variables que se
requiere en este tipo de informes.

En relación con la EPA, los datos muestran que estamos ante un sector altamente
masculinizado en el que la mujer supone solo una cuarta parte de la población ocu-
pada, siendo esta diferencia mucho más acusada en silvicultura. En relación con la
situación profesional, hay una mayor proporción de asalariados y miembros de co-
operativas en los hombres, mientras que la proporción de mujeres es superior como
autónomas y ayuda familiar. En cualquier caso, la modalidad de contrato a jornada
parcial en las mujeres es superior al de los hombres, no siendo de elección volunta-
ria en la mayoría de las ocasiones. Además, el porcentaje de ocupación de las mu-
jeres en las categorías de puesto de mayor nivel jerárquico (capataz, mando inter-
medio o director de empresa), es casi un tercio inferior al de los hombres. Ellas son
mayormente empleadas. Se destacan además los siguientes datos:

• La mayoría de las mujeres que se dedican a las tareas agrarias tienen más
de 50 años y casi el 80% de las mismas son de nacionalidad española.

• El nivel educativo de las mujeres es muy similar al de los hombres del sector
agrario pero inferior al del resto de sectores, aunque se observa una ligera
disminución de mujeres con estudios superiores.

En relación con la ENCT, los datos recopilados pueden poner de manifiesto una se-
gregación de tareas por sexo en los trabajos agrarios, por ejemplo debido a una
mayor utilización de vehículos, maquinaria agrícola y productos químicos y a una
mayor exposición a factores de riesgo asociados a la carga física por parte de los
hombres. Las mujeres refieren estar menos expuestas a ruido molesto, una menor
exposición laboral a los riesgos por vibraciones o sustancias tóxicas, mientras que
los hombres refieren con mayor frecuencia trabajar sentados y una mayor frecuen-
cia en las actividades con  manipulación de cargas y la aplicación de fuerzas. En
este último caso, las respuestas de los hombres que aplican fuerzas a menudo o
siempre son el doble que en el colectivo de mujeres. Otros datos de interés pueden
ser:

• Los hombres también indican con mayor  frecuencia que las mujeres que
realizan actividades con posturas forzadas,  alcances inadecuados y trabajo
sobre superficies inestables.
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• No  hay  diferencias  entre  sexos  en  cuanto  a  la  exposición  al  riesgo  de
movimientos repetitivos.

• En referencia a las molestias derivadas de la carga física, las mujeres las
refieren  principalmente  en  el  cuello-nuca,  espalda,  antebrazos,  caderas,
rodillas, piernas y pies-tobillos. Los hombres presentan más molestias en los
hombros, codos y muslos. Las mayores diferencias se producen en la zona
nuca/cuello,  zona  alta  de  la  espalda  y  piernas,  afectando
predominantemente a las mujeres.

• No hay diferencia en las respuestas de ambos sexos en relación al contacto
con materiales infecciosos.

• La percepción del estado de salud es similar en ambos sexos, siendo buena
o muy buena la respuesta mayoritaria, si bien ligeramente superior en los
hombres.

Los datos sobre la siniestralidad analizados en el presente documento ponen de
manifiesto que el índice de incidencia en el sector agrario en hombres es similar al
de industria, inferior al de construcción y superior al de servicios, mientras que en
mujeres, es ampliamente superior a todos los demás sectores. Otros datos de inte-
rés son:

• La incidencia de accidentes de trabajo fue 1,4 veces superior en hombres
que  en  mujeres   siendo  superior  en  todas  las  actividades  agrarias,
especialmente,  en  producción  ganadera.  En  silvicultura,  el  índice  de
incidencia en hombres también duplica el de mujeres.

• Si tenemos en cuenta la gravedad de los accidentes, la mayor diferencia
entre  índices  de  incidencia  hombre/mujer  se  da  en  silvicultura,
concretamente  en  accidentes  calificados  como graves  que  es  más  de  5
veces superior en hombres.

• En todo el sector, los hombres, independientemente del tipo de contrato que
tengan, se accidentan más que las mujeres y las personas asalariadas más
que las autónomas.

• En general,  las  personas  trabajadoras  con  contrato  temporal  sufren  más
accidentes que los que tienen contrato indefinido. En silvicultura, mientras
los hombres con contrato temporal  tienen el  doble de accidentes que los
hombres con contrato indefinido, en las mujeres la diferencia es de 2,5 veces
superior entre las que tienen contrato temporal y las que lo tienen indefinido.

• Según el tipo de jornada, el índice de incidencia en hombres es mayor que
en mujeres en casi todas las categorías, excepto en la jornada parcial en
silvicultura, donde las mujeres presentan un índice 1,3 veces superior que
los hombres.

• La distribución en las formas de accidentes es similar en ambos sexos. Sin
embargo,  en  mujeres  son  levemente  superiores  las  formas  por
sobreesfuerzo físico y agentes físicos, así como aplastamiento con objeto
inmóvil.  En hombres son más frecuentes los accidentes por contacto con
agente material cortante y los golpes contra objetos en movimiento.

• En las mujeres hay más lesiones asociadas a accidentes por sobreesfuerzo
o caídas. Las heridas y lesiones superficiales (que podrían relacionarse con
el uso de herramientas, máquinas) son más frecuentes en hombres.
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En relación a las personas trabajadoras autónomas se ha incrementado la presen-
cia de hombres respecto de las mujeres en el sector. Más información relevante:

• El número de personas trabajadoras autónomas en la actividad agraria con
la contingencia profesional cubierta disminuyó en el periodo estudiado, si
bien el porcentaje de mujeres autónomas con la contingencia profesional
cubierta es superior en comparación con el total de actividades.

• El índice de incidencia de accidentes de trabajo del sector en mujeres
autónomas ocupa el 4º lugar respecto del total de actividades y en hombres
el 5º.

• El número de accidentes de trabajo de las personas trabajadoras autónomas
de 2011 a 2015 ha disminuido, si bien se mantiene constante la relación
entre índices hombre/mujer.

• El número de accidentes de trabajo en desplazamientos y tráfico se ha
incrementado ligeramente en mujeres autónomas y de forma significativa en
hombres.

• Los hombres autónomos del subsector de silvicultura se accidentan casi tres
veces más que las mujeres autónomas silvicultoras.

Por lo que se refiere a las enfermedades profesionales:

• En el periodo 1990-2015 se reconocieron en España 10.370 enfermedades
profesionales en Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. El 65%
correspondieron a hombres y el 35% a mujeres.

• La tasa media (incidencia acumulada) de enfermedades profesionales en el
sector en el periodo a estudio por 100.000 mujeres asalariadas fue de 143, el
doble de la observada en hombres, en los que fue de 70.

• De acuerdo con nuestros resultados, a partir de 1995 las tasas de incidencia
de enfermedades profesionales en el sector agrario son superiores en las
mujeres respecto a los hombres todos los años hasta 2015. Los valores
oscilaron entre 1,5 y 2,5 veces más en las mujeres que en los hombres,
llegando a ser 3 veces mayor la relación mujer/hombre en el año 2001.

• Las enfermedades más frecuentes fueron las causadas por agentes físicos,
en particular, los trastornos músculoesqueléticos derivados de la adopción
de posturas forzadas y movimientos repetitivos, que fueron, además, tres
veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres.

• El reconocimiento de enfermedades respiratorias, de la piel, las de origen
químico o las causadas por agentes biológicos es extremadamente bajo,
sobre todo en las mujeres, lo que contrasta enormemente con las
exposiciones laborales propias del sector. No se reconoció ningún caso de
cáncer laboral, ni en hombres ni en mujeres.

• El peso de la enfermedad profesional en el sector agrario frente al resto de
sectores de actividad fue disminuyendo año a año, pasando de representar
un 5,4% del total de enfermedades reconocidas en España en 1990 a un
2,1% en 2014.
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Propuestas para la mejora de las condiciones
de trabajo de las mujeres en el sector agrario

• Elaborar pautas e instrucciones para promover la realización de las
evaluaciones de riesgo y la planificación de la actividad preventiva con
perspectiva de género en el sector agrario.

• Promover una vigilancia de la salud específica con perspectiva de
género, en su caso, en el sector agrario.

• Proponer estudios estadísticos específicos en el sector agrario con
perspectiva de género para poder seguir la evolución de las
condiciones de trabajo e identificar las causas de las diferencias
encontradas en este documento.

• Implementar datos desagregados por sexo en los índices e indicadores
utilizados para medir la salud laboral y accidentalidad en el trabajo, y
favorecer el acceso público a los mismos.

• Mejorar la información y formación sobre los tipos de riesgos
específicos que afectan más a las mujeres y que muchas veces son
menos visibles (psicosociales, ergonómicos,...).

• Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso
por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su
prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que
puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo (regulado en el
artículo 48 “Medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el
acoso por razón de sexo en el trabajo” de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres).

• Promover iniciativas de sensibilización para reducir la temporalidad y
parcialidad de las mujeres, la segregación funcional de puestos de
trabajo.

• Mejorar el análisis de los accidentes de trabajo declarados en el
sistema Delt@ desde la perspectiva de género, en particular en
aquellas actividades agropecuarias identificadas como prioritaria.

• Ampliar el nivel de desagregación de la CNAE y de la CNO para
identificar separadamente las enfermedades que ocurren en las
diferentes actividades y ocupaciones en que se desglosa la actividad
agropecuaria.

• Mejorar el conocimiento de las enfermedades profesionales crónicas
(respiratorias, alérgicas, cánceres, etc.) en las mujeres del sector
agropecuario.
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SUBGRUPO DE GÉNERO Y RIESGOS LABORALES

COORDINADORA

Dª  MARÍA PAZ  MARTÍN  RODRÍGUEZ.  ÁREA DE  RELACIONES LABORALES.
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS.
COAG-IR.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Dª ALBA BALLESTEROS SASTRE. INSPECTORA DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL. ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SO-
CIAL-OEITSS. MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL.

Dª ESPERANZA VALERO CABELLO. CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PRO-
TECCIÓN  DE  SEVILLA –  CNMP.  INSTITUTO  NACIONAL DE  SEGURIDAD  Y
SALUD EN EL TRABAJO – INSST. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL – MITRAMISS. JEFA U.T. CONDICIONES TRABAJO EN EL
SECTOR AGRARIO Y MARÍTIMO PESQUERO

D. ISAAC ABRIL MUÑOZ. CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION
DE SEVILLA – CNMP. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO – INSST. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
SOCIAL – MITRAMISS. JEFE DPTO. CONDICIONES TRABAJO EN EL SECTOR
AGRARIO Y MARÍTIMO PESQUERO

Dª MONTSERRAT GARCÍA GÓMEZ. JEFA DE ÁREA DE SALUD LABORAL. SUB-
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD AMBIENTAL Y SALUD LABORAL. DIREC-
CIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA. MINISTERIO DE SANIDAD. -

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Dª CARMEN PEROMARTA RAMOS. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMA-
DURA. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

Dª  TERESA TERCIADO  VALLS.  COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  CASTILLA  Y
LEÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y PRL

Dª Mª NIEVES LORENZO ESPESO. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA. INS-
TITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE GALICIA (ISSGA). XUNTA DE
GALICIA

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

Dª ARANCHA GÓMEZ PÉREZ. DEPARTAMENTO DE EMPLEO, DIVERSIDAD Y
PROTECCIÓN SOCIAL. CEOE.

Dª.  HELENA MORALES DE LABRA. DEPARTAMENTO DE EMPLEO, DIVERSI-
DAD Y PROTECCIÓN SOCIAL. CEOE.

Dª MERCEDES ADALID LUCA DE TENA. ASOCIACIÓN AGRARIA DE JÓVENES
AGRICULTORES. ASAJA SEVILLA - ANDALUCÍA
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ORGANIZACIONES SINDICALES

Dª ANA MARÍA GARCÍA HERVÁS. SALUD LABORAL. UGT-FICA.

Dª ELENA MARTÍNEZ VIDAD. SECRETARÍA DE IGUALDAD. UGT-FICA.

D. FRANCISCO JAVIER VELASCO CUEVAS. RESPONSABLE ESTATAL DEL
SECTOR DEL CAMPO

Dª ISABEL FERNÁNDEZ NAVARRO. CC.OO DE INDUSTRIA.

D. MARCO ROMERO SAN VICENTE. SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y ME-
DIO AMBIENTE UGT-CEC

Dª ROSA GORGUES PINET. SECRETARÍA DE IGUALDAD. UGT-FICA.

Dª. TAMARA ANTON NADALES. ÁREA DE SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIEN-
TE . CC.OO DE INDUSTRIA.
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