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Resumen   
 

España es uno de los principales países con una presencia importante en el mercado global del vino. Dentro de España 

existen zonas que tradicionalmente han ocupado una posición importante en la producción del vino y zonas cuya 

presencia es más reciente. Ribera del Duero es una región que tiene actualmente una presencia importante tanto a 

nivel nacional como internacional en la producción mundial del vino. Ribera del Duero ha transitado por una serie de 

cambios que le han permitido posicionarse exitosamente en el mercado mundial del vino. Los estudios que se han 

realizado en la zona han abordado diferentes facetas de esos cambios. Si bien el estudio de la actividad vitivinícola en 

la zona no es muy abundante, hay aspectos y disciplinas que han realizado aportes importantes para el conocimiento 

de la zona (estudio producción de vinos, enoturismo, etc). Uno de los aspectos que ha sido poco abordado es la 

importancia de la mano de obra que participa en dicha actividad. En este artículo nos centraremos en analizar la 

importancia que tiene la mano de obra migrante en la viticultura en la zona de Ribera del Duero. Asimismo nos 

detendremos a analizar los cambios que están ocurriendo en ese mercado de trabajo en el contexto actual de la crisis 

económica en España.  
 

Palabras clave: cambios zonas vinícolas, migración, mercado de trabajo, patrimonio cultural, sociología rural.  

 
 

Abstract  
 

Spain is one of the main countries with significant presence in the global wine market. Ribera de Duero is a region 

which currently has a very important presence both nationally and internationally in the global production of wine. 

Studies conducted in the area have addressed different angles of those changes. One of the aspects more addressed in 

existing studies is the wine tourism strategy, the elements that have enabled the growth of this strategy and the 

impacts on the region. However, one of the aspects that has not been very much discussed is the importance of the 

labor force involved in this activity. On this communication, we will focus on analyzing the importance of the migrant 

labor force on the wine industry in Ribera del Duero. We will also put effort to analyze the actual changes occurring on 

this labor market in the current context of economic crisis in Spain. 
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1. Introducción  

 

Este artículo se enmarca dentro de un proyecto de investigación más amplio “La expansión de zonas 

vitivinícolas y el trabajo inmigrante. Estudio comparativo en dos países: Estados Unidos y España”
1
 que 

tiene por objetivo prioritario abordar el análisis de las migraciones hacia el sector agrícola en dos grandes 

zonas geográficas: Estados Unidos y Europa.  En particular, y dentro de la agricultura, nos centramos en el 

sector vitivinícola estudiándolo desde una perspectiva comparativa entre cuatro zonas diferenciadas en 

virtud bien de la consolidación de sus productos en el mercado, o bien por el carácter emergente que 

estos productos presentan en el mismo mercado. En base a esta diferenciación se distinguen dos zonas en 

EEUU (centro y norte de California) y dos en Europa, concretamente, en España (Ribera de Duero y  Utiel 

Requena). La investigación consta de dos fases diferenciadas pero complementarias entre sí. El texto que 

presentamos forma parte de la primera fase de la investigación que está centrada en la contextualización 

histórico- geográfica y socio-demográfica de la zona de Ribera de Duero, que tiene como objetivo 

prioritario la aproximación al objeto de estudio mediante la contextualización de la zona de estudio y  el 

análisis demográfico de la población inmigrante que participa en las tareas del trabajo vitivinícola desde 

una perspectiva  longitudinal y diacrónica. Análisis que posteriormente se completará con el trabajo de 

campo etnográfico de observación directa y sistemática del entorno, complementada con entrevistas los 

agentes sociales (empresarios, sindicatos, ONG,s) a informantes clave (bodegueros, enólogos y personal 

técnico), así como con asociaciones de inmigrantes y con los propios trabajadores /as que participan en la 

vendimia. 

España es uno de los países con mayor superficie vitícola del mundo (1.100.000 hectáreas dedicadas 

a la viña) a lo largo de todo el territorio español. De acuerdo con Huetz de Lemps, el estudio de los 

territorios vitivinícolas en España ha generado importantes trabajos de investigación. Siendo los geógrafos, 

historiadores y economistas los que más investigaciones han realizado (Huetz de Lemps, 2011). Pese a la 

cantidad de investigaciones que se han realizado, un tema que aún queda pendiente es el de entender el 

aporte de la mano de obra inmigrante para el desarrollo actual de dicho sector. 

En la zona de Ribera de Duero se han generado una serie de estrategias con el fin de posicionarse 

exitosamente en el mercado mundial del vino. La contratación de la mano de obra inmigrante, ya sea 

mediante  la contratación directa  por las bodegas, o  a través de Sindicatos y ONG, o bien por medio de 

ETT
2
, o  a través de redes informales, incluso en ocasiones de forma irregular, es uno de los aspectos que 

han contribuido al desarrollo de dicha actividad. 

En el artículo abordaremos los siguientes aspectos: antecedentes históricos  y características de la 

zona junto con las estrategias que han permitido el desarrollo de la actividad vitivinícola en las últimas 

décadas y se efectuará un análisis sociodemográfico  de la mano de obra inmigrante en la zona como 

primer aproximación al estudio del fenómeno. En este análisis, se utilizarán tanto datos oficiales como 

datos estadísticos e información del  consejo regulador de la denominación de origen.  

 

 

2. Breves apuntes históricos de Ribera de Duero  

 

Si bien la región de Ribera del Duero es ahora emblemática por el prestigio de sus vinos, su desarrollo y 

prestigio se ha afianzado fuertemente desde el ingreso de España en  la Comunidad Europea. Según indica 

Aparicio et al, los inicios del cultivo de la vid se remontan a la colonización romana y ha tenido épocas de 

expansión y de contracción. Los fenicios, a través de sus comerciantes, introdujeron en la península Ibérica 

las técnicas más avanzadas de cultivo y producción e incluso las cepas más adecuadas unos 1000 años 

antes de nuestra era. Varios siglos después, los romanos descubrieron la calidad de los caldos de Hispania. 

Los vinos de la ribera del Duero, eran utilizados para abastecer a los ejércitos y aún hoy en día se pueden 

encontrar en la zona mosaicos romanos con motivos ornamentales relacionados con el dios Baco, como el 

de Baños de Valdearados (a 15 km de Aranda de Duero). En la necrópolis del yacimiento vacceo de Pintia 

(Padilla de Duero, Peñafiel) se han localizado ajuares relacionados con el ritual del vino introducido por los 

romanos (Aparicio et al, 2008). 

                                                             
1
 Proyecto aprobado por  el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México en la convocatoria CB-

2012-01 con el número 182648  en Ciencias Sociales y en la modalidad de grupo de investigación. 
2
 En este caso se llaman Empresas de Servicios Agrarios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania
http://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1os_de_Valdearados
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintia
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Las órdenes monásticas se extendieron por todo el territorio a partir del siglo X, propagando la 

cultura del vino. En el siglo XII, los monjes procedentes de Cluny elaboraban sus propios vinos en Valbuena 

de Duero. En 1295, se comenzó a regular la vendimia y desde el siglo XV se comenzó también a controlar 

la producción y la calidad del vino. 

Se expande el cultivo con la repoblación medieval ya que el vino se utiliza para el culto religioso y 

representa un signo de permanencia y estabilidad adquirida en el territorio conquistado. Las uvas 

autóctonas se utilizaron para el vino de los monjes, nobles y la realeza desde la Edad Media. Olcina apunta, 

citando a Unwin,  que “el dinamismo del sector vitivinícola durante la Edad Moderna se relaciona con la 

presencia de la Corte castellana en Valladolid y el desarrollo económico alcanzado por algunas ciudades 

como Segovia, Medina del Campo, Salamanca o Burgos. Con el traslado de la Corte a Madrid se retoma la 

elaboración de vinos baratos para el consumo en los territorios limítrofes” (Olcina, 2001). 

La región tuvo su máxima extensión de viñedo entre mediados del siglo XVIII y finales del XIX en 

donde decae la producción por la epidemia de la filoxera y por la imposibilidad de ingresar en los 

mercados urbanos y  franceses así como  por la falta de vías de comunicación que le impidieron competir 

con otras regiones españolas productoras de vino.  

Durante la primera mitad del siglo XX, tras la superación de la filoxera, hay un abandono parcial de 

los viñedos debido al éxodo rural (es un cultivo que requiere una gran cantidad de mano de obra),  a la 

extensión del regadío en las riberas fluviales (El Estatuto del Vino de 1933 prohibía el regadío de la vid), al 

incremento en el cultivo del cereal por sus mayores ganancias, a la concentración parcelaria y al declive de 

la producción familiar de autoconsumo.  

Finalizada la Guerra Civil, los caldos de la Ribera del Duero en la década de los sesenta se 

distribuían en las regiones aledañas ya que carecían de la calidad suficiente y no competían con otras 

zonas de España (Rioja, Jerez, La Mancha). Aparicio et al, señalan que hasta principios del siglo XX  sólo se 

conocía la historia y geografía de los viñedos españoles bien por las narraciones de viajes, bien por 

descripciones literarias, o bien por encuestas elaboradas por la administración. La investigación geográfica 

en España se inicia después de la Guerra Civil y el fin de la Segunda Guerra Mundial, disciplina que se nutre 

de geógrafos extranjeros, en particular franceses (Aparicio et al, 2008). 

En este mismo siglo, las universidades españolas empiezan a contar con un cuerpo de profesores 

jóvenes que crean equipos de investigación en ocasiones asociados con historiadores y tienen un papel 

importante en los llamados estudios regionales en donde se incluye la investigación de los viñedos. Ese 

dinamismo en los estudios se refleja en la creación de revistas de repercusión estatal en España tales como 

Estudios Geográficos, El Campo, La Semana Vitivinícola en donde se publican importantes artículos sobre 

viñedos, y también en revistas regionales. La comarca de Ribera de Duro ha sido abordada en diversos 

estudios entre los que destacamos,Huetz de Lemps (2004, 2011) Brumont (1979) Molinero (1997) Molinero 

y Cascos (2011), Sánchez Hernández, (2002) y Aparicio, J. et al (2008).  

 

 

3. Características de la zona de Ribera de Duero 

 

Ribera del Duero, que es la zona de estudio, no se extiende por todo el Valle del Duero, situado en la 

Comunidad Autónoma de Castilla León,  sino solamente sobre algunos territorios que, principalmente, por 

coyunturas  históricas  singulares, han sido capaces de crear un terruño de vides y vinos de calidad de 

renombre internacional.  Es el caso de las tierras inscritas en la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) 

Ribera  del Duero, entre San Esteban de Gormaz al este y Olivares de Duero al oeste, a las tierras 

productoras de los vinos de Toro, Cigales y Las Arribes, sin olvidar la creciente extensión y consolidación 

de los vinos de Rueda, localizadas en zonas meridionales alejadas ya del valle fluvial. Si algo distingue al 

Valle del Duero es la importancia  pasada,  presente y futura de sus vinos. El Duero ha sido y es una tierra 

de vides y vinos, desde las llanuras de Soria hasta la desembocadura del río en Oporto. La Ribera de Duero 

corresponde al sector más oriental del Valle, comarca que desde hace siglos es conocida como La Ribera. 

En la tabla 1, puede observarse la extensión de viñedos y bodegas del Valle de Duero
3
 en los año 

2007-2009. La denominación destacada tanto en superficie cultivada de viñedo para vino, como en 

                                                             
3
 Además de las denominaciones de origen contempladas dentro de Valle de Duero, en Castilla y León  existen otras 

denominaciones como las de Arlanza, Bierzo y Tierra de León. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Monje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cluny
http://es.wikipedia.org/wiki/Valbuena_de_Duero
http://es.wikipedia.org/wiki/Valbuena_de_Duero
http://es.wikipedia.org/wiki/1295
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
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hectáreas acogidas  a las Denominaciones de Origen  y en número de viticultores y bodegas, es la de 

Ribera de Duero a una distancia importante del resto de las denominaciones de origen del Valle del Duero. 

 

 

Tabla 1. Viñedos y Bodegas en las D.O. del Valle de Duero, 2007-2009 
 Superficie 

total 

municipal 

2007 

Superficie 

total del 

viñedo para 

vino 2007 

% del 

viñedo de 

Castilla y 

León 

Hectáreas 

acogidas a 

la D.O. en 

2009 

Año de 

creación de 

la D.O. 

Número de 

viticultores 

acogidos 

Número de 

bodegas 

acogidas 

Tierra  

del Vino 

192.466 3.924 

 

5,5 800 2007 250 7 

Arribes 170.828 

 

3.308 

 

4,6 750 2007 630 21 

Cigales 75.465 

 

3.455 4,8 2.680 1991 594 39 

Toro 70.844 

 

5.808 8,1 5.500 1987 1200 48 

Ribera  

del Duero 

324.910 

 

20.612 28,7 21.000 1982 8.375 244 

Rueda 288.359 

 

10.242 14,3 9.011 1980 1.360 53 

Total 1.122.872 47.349 65,9 39.741  12.409 412 

Fuente: Molinero y Cayetano Cascos (2011): Los paisajes vitivinícolas triunfantes de la Ribera del Duero. Territoires du vin 

[en ligne], 03.2011: Los territorios del vino en España, 1mars. Disponible sur Internet: http://revuesshs.u-

bourgogne.fr/territoiresduvin/document.php?id 

 

 

Centrándonos en la zona de  Ribera del Duero debemos de señalar que en las últimas décadas ha 

sufrido grandes cambios. De ser históricamente una zona expulsora de población, ha pasado a ser  en la 

actualidad una zona receptora de trabajadores migrantes. Ello se debe a circunstancias varias, pero sobre 

todo, y como circunstancia destacada, se encuentra el auge y expansión del cultivo vitivinícola y  la 

importancia de  sus vinos que comienza con la aprobación de la denominación de origen Ribera de Duero 

(1982),  importante, también,  fue el ingreso de España en la CEE que permitió la amplitud de los mercados 

y la comercialización de los vinos a mejores precios, todo ello unido a la creciente demanda del vino a nivel 

nacional e internacional.  

Ya en el siglo XX la actividad de crianza se centró en la finca de Vega Sicilia, donde se envejecía 

toda la producción en barricas y se embotellaba en la propiedad, constituyendo un verdadero château. El 

otro hito significativo lo constituyó el cambio de cooperativa (Cooperativa de la Ribera del Duero) a 

sociedad anónima de Protos en Peñafiel, decantándose por la elaboración de vino de calidad. Los dos son 

ejemplos imitados en la década de 1970  en la comarca, formándose un conjunto de bodegas que 

responden a unas señas de identidad bien definidas (Aparicio et al. 2008) 

Además, ha contribuido al conocimiento de Ribera de Duero la construcción de bodegas modernas 

de diseño con arquitectos como Foster, Moneo, etc. que crean nuevos paisajes vitivinícolas, sin olvidar la 

originalidad del medio geográfico del viñedo de la Ribera, y el auge a comienzos del s. XXI del enoturismo 

como forma y vía de conocimiento turístico de la zona y de nuevos ingresos económicos.  

Situada en la meseta norte de España, en la confluencia de cuatro provincias castellano-leonesas, 

integrada por 102 municipios (2012) distribuidos del siguiente modo: Burgos (60), Soria (19 ), Segovia (4) y 

Valladolid (19). La Denominación de Origen Ribera del Duero se extiende a ambas márgenes de este 

caudaloso río, a lo largo de una franja vitícola de unos 115 km. de longitud y 35 de anchura. A finales de 

2005, los cultivos de la zona constituían aproximadamente el 20% de toda la extensión dedicada al cultivo 

de la vid en España. Actualmente, comprende una superficie de viñedo inscrita de 21.572 Has. y consta de 

8.379 viticultores activos (año 2012)
4
. 

 

 

                                                             
4
 La información es del Consejo Regulador de Denominación de Origen Ribera de Duero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Vid
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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Tabla 2. Superficie de viñedo inscrito 

Años Superficie (Has)  Nº Viticultores  Años Superficie (Has.)  Nº Viticultores  

1982 
(1)

   1998 12.577 7.026  

1983 
(1)

   1999 13.536 7.153  

1984 
(1)

   2000 14.054 7.280  

1985 6.460   2001 15.262 7.548  

1986 7.000   2002 17.103 7.844  

1987 7.500   2003 18.452 8.135  

1988 8.000   2004 19.438 8.362  

1989 8.500   2005 20.043 8.487  

1990 9.250   2006 20.523 8.561  

1991 9.500   2007 20.711 8.381  

1992 10.000   2008 20.905 8.386  

1993 10.277   2009 20.956  8.331  

1994 10.947   2010 21.052 8.337  

1995 11.300   2011 21.381 8.356  

1996 11.700  2012 21.572 8.379  

1997 12.226 6.385       

(1) no se dispone de datos por estar en ese momento el Registro de Viñas del Consejo  

Regulador en fase de implantación . 

Fuente: Consejo Regulador de Denominación de Origen. Ribera de Duero, 2013. 

 

 

El aumento de hectáreas que cultivan la vid ha aumentado desde 1985 hasta la actualidad en un 

250% (de 6.460 has. en 1985 a 21.572 en el año 2012), cifra que da idea de la importancia del cultivo en la 

zona y de cómo ha ido sustituyéndose el cultivo de cereales y remolacha por el de la vid en veintisiete 

años. El número de viticultores muestra también un crecimiento muy importante y así de 6.385 en el año 

1997 (primer año que se tiene información al respecto) a 8.379 en el año 2012, lo que representa un 

crecimiento de más del 30%, exactamente un 31,2%. Según los últimos datos del ICEX, las tres principales 

denominaciones españolas, en lo que a número de bodegas se refiere, son: Rioja (1.029), La Mancha (276) 

y Ribera del Duero (267). Esta última ha recibido un gran espaldarazo internacional con la declaración 

de Mejor Región Vitivinícola del Mundo en 2012 por los Wine Star Awards, galardones que entrega la 

reputada publicación estadounidense Wine Enthusiast  (Trillo, 2013: 4). 

En el mercado de vinos con denominación de origen, y según el Estudio sobre la evolución y 

tendencias del consumo de vino en España 2010, elaborado por la consultora Nielsen, la zona de los vinos 

de Ribera de Duero figura en segundo lugar del mercado de los vinos por detrás de la denominación de 

origen Rioja. De acuerdo con Molinero y Cascos “la zona de Ribera del Duero es la región con más 

progreso en Castilla y León debido a que los sectores de la vid y del vino que se han modernizado. A pesar 

de tener bodegas antiguas, las nuevas bodegas de origen reciente (menos de un cuarto de siglo de 

historia) son las que le han dado el prestigio y reconocimiento internacional a esta región vitivinícola” 

(Molinero y Cascos, 2011: 6) 

Como bodegas destacadas podemos mencionar las de Dominio de Pingus y Vega Sicilia  que 

producen grandes reservas con prestigio internacional. Otras bodegas significativas y productoras de 

caldos de gran calidad de la zona  son las de Protos, Portia, Arzuaga, tinto Pesquera, entre otras. Se han 

construido nuevas bodegas que se han integrado en el paisaje del viñedo y que han incrementado el 

enoturismo. La valoración del vino y su entorno se ha convertido en un “producto turístico” importante. 

Los vinos
5
 de Ribera del Duero  son fundamentalmente tintos, aunque también existen rosados. La 

variedad de uva más característica es la denominada genéricamente Tinta del país, conocida en el mundo 

                                                             
5
 Tipos de vino: Dos son los tipos de vinos de la Ribera del Duero; Los típicos rosados "claros", frescos, de atractivo color 

y moderada graduación alcohólica, en cuya elaboración han de contar como mínimo con el 50% de las variedades tintas 

autorizadas y que fermentan en ausencia del hollejo. Y los excelentes y exitosos vinos tintos. Los tintos se deberán 

elaborar con un mínimo del 75% de la variedad Tempranillo, y en todo caso el coupage de la Tempranillo con la 

Cabernet-Sauvignon, Merlot y Malbec no deberán superar el 95%, lo que significa que la Garnacha Tinta y la Albillo no 

se puede utilizar más de un 5% para la elaboración de estos vinos.  

* Tintos jóvenes: No tienen crianza en barrica, o está es inferior a 12 meses. Son de color rojo guinda con ribetes 

azulados, sus aromas primarios son muy densos a fruta madura y bayas silvestres.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_tinto
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_rosado
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta_del_pa%C3%ADs
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del vino como Tempranillo, que constituye más del 90% de la producción. En los últimos años, la 

Denominación ha crecido tanto en número de bodegas (de 100 en 1996 a 267 en el año 2013) y número 

de hectáreas de tierra dedicadas al cultivo del vino (ver tabla 2), como en prestigio hasta convertirse en 

una región vitivinícola reconocida a nivel mundial por la calidad de sus vinos. Es considerada en España 

una zona tradicional en la producción de vinos de calidad al mismo nivel que la zona de La Rioja. Su 

apertura al mundo de  la exportación y al mercado internacional ha sido una constante en las últimas 

décadas, de este esfuerzo proviene su reconocimiento internacional. 

Como ya se ha mencionado la comarca era una zona en la que se sembraba remolacha, patata, 

alfalfa y cereal de rotación en segundo lugar. “Por las volubles condiciones del mercado los agricultores 

concentraron sus esfuerzos en los cultivos de regadío, en primer lugar y en el viñedo y el cereal de secano 

en segundo lugar” (Molinero, y Cascos, 2011: 10). Esta situación cambió con la emigración que se produjo 

en  esa zona en los años 1960, los cultivos que no permitieron la mecanización y modernización técnica 

desaparecieron y también el viñedo perdió importancia. Este cultivo tiene una alta exigencia de mano de 

obra-10 jornadas/ha  para vendimiar, 3 para podar y otras 15 para aradas, escardas, abonados, fumigados, 

desvastigados y otros trabajo de tratamientos, que llevó a disminuir su superficie hasta quedar por debajo 

de las 10.000 has antes de que recibiera la denominación de origen en 1982. 

La distribución del viñedo por provincias (tabla 3) nos muestra las diferencias entre las cuatro 

integrantes de la Denominación de Origen. Burgos con 15.869,36 ocupa un lugar destacado frente al resto. 

Su terreno ocupado por vides representa el 73,5%. A Burgos le sigue en importancia Valladolid con 4.275 

has (19,8% de su territorio), con una diferencia con el anterior de 11.594 has menos. Soria y Segovia se 

sitúan a una distancia importante  de las anteriores con 1268,82 y 157,73  has, respectivamente. 

 

 

Tabla 3. Distribución del viñedo inscrito por provincias (datos a 31/12/2011) 

Provincia Superficie (Has)  % Sobre El Total 

Burgos 15.869,36 73,57% 

Segovia 157,73 0,73% 

Soria 1268,82 5,88% 

Valladolid 4.275,48 19,82% 

TOTAL 21.571,40 100,00% 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen, 2011. 

 

 

Así, pues, viñedos y regadíos constituyen el fundamento económico y social actual de la comarca y 

emplean abundante mano de obra, tanto para las tareas de producción como en las de transformación y 

comercialización de los productos. Para Molinero y Cascos, los ingresos brutos de los cereales de secano 

van de 500 a 600 euros/ha, los del regadío los multiplican por 4 o 5 veces  y llegan a emplear 8 veces más 

de trabajo. El viñedo aporta unos 5.000 euros/ha como valor de la uva y necesita 30 jornadas de trabajo 

por  ha, más toda la riqueza y el empleo generados en la elaboración, cuidado, cría y distribución del vino. 

La demanda creciente de mano de obra para el cuidado de las viñas y la crianza de los vinos han 

desencadenado la llegada de inmigrantes por toda la Comunidad Autónoma y especialmente en las 

provincias que integran la Denominación de Origen (Molinero y Cascos, 2011: 12). 

Este crecimiento ha propiciado que cuando se inicia el periodo de vendimia (meses de septiembre y 

octubre), se necesita gran cantidad de mano de obra por un espacio corto de tiempo (entre 5 y 20 días). La 

falta de previsión de la necesidad de trabajadores por parte de los viticultores, hace que ciertos 

“empresarios” “contraten”, en ocasiones,  de forma precaria a trabajadores, en su mayoría extranjeros, 

fomentando de este modo la economía sumergida. Por este motivo, la inmensa mayoría de la mano de 

                                                                                                                                                                                   
* Tintos de crianza: Deberán contar con un plazo de envejecimiento no inferior a dos años naturales, contadas a partir 

del 1 de octubre del año de la vendimia, de los cuales uno como mínimo lo será en barrica de roble de una capacidad 

aproximada de 225 litros. Son vinos cuyos colores van del picota intenso al rojo guinda con matices violáceos, sus 

aromas ensamblan los propios de la fruta con la madera sobre fondos especiados de vainilla, regaliz y torrefactos 

* Tintos Reserva: Tendrán un mínimo de 36 meses de envejecimiento, con un mínimo de 12 meses en barrica de roble. 

Sus colores evolucionan del rojo picota al rojo rubí, de intensos y profundos aromas de fruta sobre -madura en perfecta 

armonía con otros a curo, minerales y balsámicos (Consejo Regulador, Denominación de Origen) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uva_tempranillo
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obra que trabaja en el sector o son propietarios que trabajan en sus propias explotaciones o son 

inmigrantes. Los inmigrantes en la zona representan el 6% de la población. Por zonas de procedencia, 

destacan los procedentes de Bulgaria y Rumania que representan el 16,8 y el 17,2%, respectivamente. Los 

procedentes de Marruecos alcanzan solamente el 8,22%, cifra que contrasta con otras zonas del país en 

donde este colectivo, ocupado en tareas agrícolas, es el más numeroso. 

 

 

4. Evolución y asentamiento de la población extranjera  en Ribera de Duero 

 

El siglo XX comienza en España con dos importantes corrientes migratorias, el éxodo del campo a la 

ciudad y los movimientos migratorios internacionales desde Europa a otros países ligados a la 

colonización. En la década de los noventa (por causa del ingreso en la Unión Europea y del desarrollo 

económico, principalmente), se produce una transformación socio-económica importante en nuestro país 

ya que se pasa de ser una sociedad expulsora de población a una sociedad receptora de población 

rompiendo una tendencia de siglos.  

Este proceso se inscribe, particularmente, en los últimos veinte años en el marco de la creciente 

globalización económica y social. Con el nuevo siglo se inicia una nueva etapa caracterizada por la 

importancia de los flujos migratorios, vinculados a la demanda de mano de obra propia del modelo de 

desarrollo económico y la alta tasa de crecimiento en estos años (Torres, 2011: 72).   

Si antes los flujos migratorios iban desde Europa hacia otros países, ahora ha cambiado el sentido 

de estos flujos y son otros países, muchas veces los mismos que antes fueron receptores de inmigración, 

los que se han convertido en emisores.  

Por lo tanto, si bien el desplazamiento geográfico de la población no se plantea como una 

dimensión nueva, sí lo es la intensidad que ha tomado, la aceleración de los flujos migratorios y el 

diferente mapa migratorio teniendo en cuenta los cambios que se producen en cuanto a los países 

emisores y receptores. Según indica el II Plan Integral de Inmigración de la Junta de Castilla León, “la 

llegada y asentamiento de personas de origen extranjero a España y a Castilla y León no sólo tiene una 

incidencia económica, sino que también implica una serie de retos culturales y sociales como son: el modo 

en que los que llegan se incorporan a la  sociedad receptora y la manera en que los que están se adaptan a 

esta nueva realidad” (II Plan Integral de Inmigración 2010-2013 de la Junta Castilla León: 8). 

En las cuatro provincias que integran la Ribera de Duero (Burgos, Segovia, Soria y Valladolid) la 

migración ha sufrido variaciones en la última década como zona  receptora de población inmigrante. Esta  

evolución es especialmente relevante debido a factores sociodemográficos que inciden en la región, tales 

como el envejecimiento de la población y la despoblación en la zona rural, que otorgan al fenómeno 

migratorio una especial relevancia, ya que las personas de origen extranjero se encuentran en su mayoría 

en edad activa y son parte esencial en la re- población y revitalización de los municipios rurales más 

afectados. Entre los motivos que han generado un  cambio cualitativo y cuantitativo  en la zona se pueden 

destacar, el incremento de los residentes extranjeros en la Comunidad Autónoma y el corto período 

temporal en el cual ha aumentado este grupo poblacional 

En efecto, según indica López Trigal et al, históricamente, los indicadores y estadísticas de la 

evolución poblacional en la región han sido altamente negativos, perdiendo año tras año efectivos de 

población. Sin embargo, frente a esta situación que apenas tiene discusión de matices, se nos presenta en 

los últimos años una cierta recuperación demográfica motivada más que por el llamado “renacimiento del 

mundo rural”, por la llegada de inmigrantes retornados y sobre todo, recientemente, de extranjeros, en 

especial a las ciudades y a municipios vitivinícolas (López Trigal et al. 2001: 10).  

Así pues, la población de origen extranjero en Castilla y León ha pasado de tener una escasa 

presencia en la década de los noventa a ser actualmente significativa. En el año 1996 la población 

extranjera residente era de 13.813, un 0,6% del total de la población  que pasa en 2012 a ser de 173.509 

personas extranjeras representando  el  6,0% de la población de Castilla León (ver tabla 4). 

La inmigración no es, ni previsiblemente será, la solución a muchos de los problemas que aquejan a 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero está llamada a convertirse en un factor primordial que 

ayude a paliar los efectos de la despoblación, de la escasez de una población joven y por lo tanto del 

importante índice de envejecimiento que sufre, especialmente en el medio rural en el que desde hace años 

el relevo generacional resulta difícil. Cabe destacar que tiene una densidad de población media de 26,5 
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habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 88 habitantes por km² del total nacional, e incluso llega a 

los 9 habitantes por km² en casos como el de Soria. Además, de los 2.247 municipios que componen esta 

Comunidad Autónoma, alrededor de 2000 tienen menos de 1.000 habitantes; 234 de 1.001 a 5.000; 20 de 

5.001 a 10.000; 10 de 10.001 a 20.000; 6 de 20.001 a 50.000 y 3 de 50.001 a 100.000 habitantes. 

Únicamente son cuatro los municipios con más de 100.000 habitantes, y se corresponden con algunas de 

las capitales de provincia: Valladolid, Burgos, Salamanca y León.  

En la tabla 4, presentamos la evolución de la población extranjera en España, Castilla León y las 

provincias de Burgos y Valladolid que son las más significativas dentro de la Denominación de Origen con 

60 y 19 municipios respectivamente,  y en las que se ubican las bodegas que producen los vinos con mayor 

exportación y mayor precio. Los periodos temporales contemplados en la evolución de la población 

extranjera responden a dos indicadores básicos, uno de ellos referido al momento en el que en las fuentes 

estadísticas se refleja ya la existencia de más de un uno por ciento (1,3%) de población extranjera en el 

país, año 1996, y el otro a la importancia que en los flujos migratorios tuvieron las diferentes 

regularizaciones legales producidas en los años 2000
6
 y sucesos de 2001

7
.  

Unido a estos procesos en los años 2000 y 2003 una mayoría de comunidades autónomas
8
 se dotan 

de planes de integración que, más allá  de las medidas concretas que contienen, trasmiten un discurso 

público de inclusión. En el año 2005 se produce un nuevo proceso de regularización  llamado proceso de 

“normalización” que vinculaba el permiso de residencia al alta en la Seguridad Social. Se aprobaron 

565.121 solicitudes, la mayor regularización hasta la fecha y la consideración de rumanos y búlgaros (2007) 

como comunitarios redujeron las cifras de inmigrantes irregulares. En el año 2007 se aprueba el plan y se 

produce la  implementación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (PECI) 2007-2010 (Torres, 

2011: 72 y ss.). 

 

 

Tabla 4. Población extranjera en España, Castilla y León y Provincias más significativas
9
  

de la D.O. Ribera de Duero 

  1996 2002 2008 2012 

España 542.314 1,4% 1.977.946 4,7% 1.977.946 11,4% 5.736.258 12,1% 

Castilla y León 13.813 0,6% 42.640 1,7% 154.802 6,1% 173.509 6,8% 

Provincia de Burgos (DO) 1.796 0,5% 7.777 2,2% 32073 8,6% 34618 9,2% 

Provincia de Valladolid (DO) 1.317 0,3% 7.178 1,4% 29.674 5,6% 32.947 6,2% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Padrón Continuo. Elaboración propia. 

 

De la lectura de la tabla se deduce el aumento significativo de las personas inmigrantes en España. 

Según el INE (Padrón continuo) en el año 2012 representaban el 12,1% de la población total del país. El 

mayor crecimiento se dio entre los años 2002 (4,7%) hasta el 2008 (11,4%) a partir de entonces se observa 

un crecimiento algo más moderado. 

                                                             
6
La LOEX 4/2000 ha sido reformada en cuatro ocasiones desde su aprobación; en concreto ha sido modificada por las 

Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20 de noviembre y por último, 

con fecha de diciembre de 2009, se aprobó la cuarta reforma de la Ley de Extranjería que comenzó su andadura en el 26 

de junio de 2009, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de reforma y ordenó su tramitación por 

vía de urgencia.  

Según Torres, la LOEX 4/2000 estableció por primera vez en España un amplio marco de derechos para los inmigrantes 

irregulares y un tratamiento más inclusivo para la bolsa de indocumentados. La LOEX 2009 incluye dos artículos 

dedicados a la política de inmigración y la integración  de los inmigrantes. Entre los principios de política migratoria se 

señala la “ordenación de los flujos migratorios laborales” y estos son los únicos flujos que se citan  (Torres, F.2011:75).  
7
 Suceso de Lorca (Murcia). Encierros de protesta de inmigrantes en varios lugares del país (Murcia, Madrid, Barcelona, 

Sevilla y Valencia) por el impacto emocional del accidente de Lorca que obligó al gobierno del PP a realizar un nuevo 

proceso de regularización al que se presentaron 351.259 solicitudes (Torres,F.2011:75) 
8
 En concreto, en la Comunidad de Castilla León se han aprobado dos planes de integración y actualmente  está vigente 

el II Plan  Integral de  Inmigración 2010-2013. 
9
 Provincias (Burgos y Valladolid) con un mayor nº de hectáreas de viñedos en su territorio  a una gran distancia de 

Segovia y Soria. Por este motivo en el análisis de población inmigrante nos centramos en ambas. Lógicamente son las 

que más población inmigrante ocupan en las tareas de cultivo de la vid. 



methaodos.revista de ciencias sociales, 2013, 1 (1): 96-113  

ISSN: 2340-8413 

 

Martha Judith Sánchez e  

Inmaculada Serra Yoldi 

 

104 
 

Por su parte, en Castilla León, como hemos señalado anteriormente, la población inmigrante 

alcanza en el año 2012 la cifra de 173.509 (6,8% del total de población) que aumenta en seis  puntos 

porcentuales con respecto al año 1996, 13.813 (0,6%). El mayor incremento de población extranjera se 

produce a partir del año 2002 (1,7%)  y hasta el año 2008 (6,1%), con igual tendencia que en el estado.  

De las dos provincias estudiadas, es Burgos la que presenta un porcentaje más alto de población 

extranjera llegando al 9,2% en el año 2012. Esta provincia tiene 60 municipios dentro de la Denominación 

de Origen. El mayor incremento se observó en el año 2008, con 32.073(8,6%) personas inmigrantes, a partir 

de este año fue creciendo hasta la cifra de 34.618 en el año 2012. La provincia de Valladolid con 19 

municipios integrados en la Denominación de Origen, presenta un comportamiento muy similar a la de 

Burgos, si bien con un porcentaje inferior a la anterior ya que en 2012 las personas inmigrantes 

representan el 6,2% del total de la población.  En el año 2008 la población inmigrante ascendía 29.674 

(5,6%), a partir de ese año se ha ido produciendo un crecimiento sostenido hasta llegar a la cifra actual 

(32.947). 

Por último, presentamos la figura1, donde puede observarse la evolución del fenómeno migratorio 

en España, Castilla León y las provincias de Burgos y Valladolid. La tendencia histórica y actual es similar  

en los tres ámbitos territoriales analizados. Una primera etapa de 1996  a 2002 de crecimiento moderado, 

que da paso a una segunda etapa de 2002 a 2008  de crecimiento acelerado, y por último, una tercera 

etapa (la actual) en la que se produce  un crecimiento muy sostenido pareciendo apuntar una situación de 

estancamiento en los últimos años (2010 y 2012). 

 

 

Figura 1. Evolución de las migraciones en España, Castilla León y provincias  

más significativas de la Denominación de Origen Ribera de Duero 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo.  

  

 

A continuación (tabla 5), y con el objetivo de mejorar el análisis sobre  la población extranjera en 

Ribera de Duero hemos desagregado los datos de la evolución de la población extranjera por municipios 

(mismos parámetros temporales que la tabla 4), en las provincias de Burgos y Valladolid. En primer lugar, 

analizamos la provincia de Burgos (9,2% de población extranjera), y a continuación la de Valladolid (6,2%).  

Los municipios estudiados los hemos denominado “significativos” porque reúnen una serie de 

indicadores que los diferencian del resto, bien por nº de habitantes (mayor / menor), bien por el elevado 

nº de personas inmigrantes en su término municipal en relación con los habitantes autóctonos, o bien 

porque reúnen alguna característica diferenciadora que puede ejercer de “efecto llamada” para las 

personas extranjeras, como el tener bodegas importantes o ser la sede de la Denominación de Origen.  
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A alguno estos criterios responden los siguientes municipios: Aranda de Duero (33.459), el  

municipio más industrial de la provincia (sede, por ejemplo, de Leche Pascual, Glaxo, etc.) con un 11% de 

personas extranjeras. También se han contemplado aquellos municipios que  presentan un número 

reducido de habitantes y un alto porcentaje de personas extranjeras que habitan en el mismo, caso de 

Anguix con 145 hab. y un porcentaje de personas extranjeras que alcanza el 26%, o bien municipios que 

además de su reducido nº de habitantes, en su término municipal se ubican bodegas importantes  que 

producen un vino de calidad reconocido, es el caso de Gumiel de Izán que tiene 641 hab.y un 3,9%  de 

personas extranjeras y, además, en su térmico municipal está ubicada la bodega Portia, y por último,  el 

municipio que además  de ser la sede de la Denominación de Origen como es el caso de Roa (2.450) hab 

tiene un porcentaje muy alto de población extranjera el 17,3%. 

 

 

Tabla 5. Población extranjera en municipios significativos  

de la Provincia de Burgos  

  1996 2002 2008 2012 

Anguix 0 0,0% 1 0,7% 26 16,8% 35 26,3% 

Aranda de Duero 294 1,0% 910 3,0% 3.228 9,9% 3.891 11,6% 

Gumiel de Izan 0 0,0% 6 1,0% 44 6,9% 24 3,9% 

Roa 3 0,1% 51 2,2% 371 15,1% 424 17,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.  

Padrón Continuo.  

 

 

En el caso de los municipios de la Provincia de Valladolid (19 municipios) hemos seguido la misma 

metodología que en la provincia de Burgos. Peñafiel es un municipio con 5.628 hab y un 13,1% de 

población extranjera. En su término municipal se ubica la bodega Protos, bodega icono de Ribera de Duero 

por ser una de las más antiguas. Quintanilla de Onésimo, con 1.137 habitantes tiene un 4,3% de población 

extranjera y en su término municipal se asientan bodegas tan emblemáticas como Dominio de Pingus con 

los vinos más caros del mundo y las bodegas Arzuaga Navarro que producen vinos de gran calidad. 

Además de estas bodegas hay otra serie de bodegas importantes como la de Viña Mayor, entre otras. 

 

 

Tabla 6. Población extranjera en municipios significativos  

de la Provincia de Valladolid  

  1996 2002 2008 2012 

Peñafiel 11 0,2% 104 2,0% 558 10,0% 739 13,1% 

Quintanilla de Onésimo 0 0,0% 1 0,1% 44 3,8% 49 4,3% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística.  

Padrón Continuo. 

 

 

En cuanto a la procedencia de las personas inmigrantes, en la tabla 7, puede apreciarse cómo  las 

personas procedentes de Portugal era el contingente más elevado hasta el año 2006, año en el que 

empieza descender y toman el relevo las personas procedentes de Rumania y Bulgaria, naciones que se 

incorporan a la Unión Europea el 1 de Enero del año 2007. Los contingentes más numerosos en la 

actualidad son los procedentes de Rumania con un 17,2%,  seguidos de los  de Bulgaria con un 16,8% y a 

una distancia importante está la población procedente de Marruecos (10,5%). La población 

latinoamericana tiene una presencia bastante menor en Castilla León. Las personas procedentes de esta 

zona acostumbran a ser mujeres que se dedican a los trabajos de proximidad, por lo que al analizar los 

datos de la tabla podemos deducir que en Castilla León la inmigración masculina es más importante que la 

femenina y que además la primera se ocupa de principalmente de actividades en los sectores de la 

construcción y  la agricultura. Si a este hecho añadimos que el índice de masculinidad entre la población 

extranjera supera 100 desde el año 2004 y que llega a 109 en el año 2012, podemos colegir que una gran 

parte de estas personas está ocupada en trabajos agrícolas y dentro de estos en el sector destacado de la 
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zona como es la viticultura, una vez producida la crisis de la construcción y el lógico trasvase de 

trabajadores al denominado “sector refugio”. 

 

 

Tabla 7. Población extranjera en Castilla y León,  

por país de procedencia  

  1996 2002 2006 2008 2012 

Reino Unido 189 376 581 721 833 

  1,4% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5% 

Alemania 394 521 701 823 920 

  2,9% 1,2% 0,7% 0,5% 0,5% 

Francia 803 1.134 1.564 1.942 1.958 

  5,8% 2,7% 1,5% 1,3% 1,1% 

Bulgaria 56 5.130 16.781 26.305 29.230 

  0,4% 12,0% 15,8% 17,0% 16,8% 

Rumanía 40 997 10.867 23.674 29.797 

  0,3% 2,3% 10,2% 15,3% 17,2% 

Polonia 251 667 1.535 3.254 3.047 

  1,8% 1,6% 1,4% 2,1% 1,8% 

Portugal 4.340 5.364 7.767 13.354 14.193 

  31,4% 12,6% 7,3% 8,6% 8,2% 

Argelia 43 562 1.384 1.611 1.546 

  0,3% 1,3% 1,3% 1,0% 0,9% 

Marruecos 754 3.175 10.047 15.355 18.213 

  5,5% 7,4% 9,5% 9,9% 10,5% 

Bolivia n.d. 265 2.647 4.241 3.534 

    0,6% 2,5% 2,7% 2,0% 

Colombia n.d. 6.359 9.951 10.872 9.872 

    14,9% 9,4% 7,0% 5,7% 

Ecuador n.d. 4.020 8.886 8.734 6.304 

    9,4% 8,4% 5,6% 3,6% 

Argentina 404 1.028 3.242 2.988 2.366 

  2,9% 2,4% 3,1% 1,9% 1,4% 

Total nacionalidades 13.813 42.640 106.159 154.802 173.509 

Acum. Nacionalidades 52,7% 69,4% 71,5% 73,6% 70,2% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo. 

 

 

5. La población extranjera en las zonas vitivinícolas ante la crisis económica: vulnerabilidad y cambio. 

 

Los datos que presentamos, a continuación, reflejan la situación de este colectivo poblacional en dos 

momentos diferentes. Uno de ellos es el correspondiente al periodo que comprende los años 2005 a 2009 

(podríamos señalarlo como inmediatamente anterior  a la crisis económico-financiera), y el otro que hace 

referencia a la situación de las migraciones en el periodo temporal de 2010-2012 (momento en el que la 

crisis se ha instalado de pleno en el país).  

La primera fase del análisis que hemos efectuado se centra en estudiar  la evolución de personas 

inmigrantes empadronadas por provincias para los años 2005 a 2009 según los datos del Padrón Continuo 

del Instituto Nacional de Estadística (INE) y que presentamos en la tabla 8. 
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Tabla 8. Evolución de población extranjera  

por provincias de Castilla-León, años 2005-2009 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Ávila 6.073 7.026 8.500 11.782 12.423 

Burgos 17.357 20.875 23.680 32.073 34.671
10

 

León 14.184 17.201 19.265 23.380 25.080 

Palencia 3.524 4.029 4.631 5.998 6.873 

Salamanca 11.080 12.504 12.307 15.355 17.319 

Segovia 11.933 12.810 15.729 20.451 21.512 

Soria 5.370 6.233 6.855 8.420 9.483 

Valladolid 18.080 20.793 23.087 29.674 32.288 

Zamora 3.717 4.688 5.727 7.669 7.992 

Total 91.318 106.159 119.781 154.802 167.641 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo 

 

 

De la lectura de la tabla se deduce que las provincias con mayor número de personas extranjeras 

a lo largo de todo el periodo son algunas de las que integran la zona de Ribera de Duero como es el caso 

de Burgos y Valladolid que superan en todo el periodo la cantidad de quince mil personas, llegando en el 

año 2009 a alcanzar una cifra superior a las treinta mil en los dos casos. Dentro de la zona estudiada le 

sigue Segovia que supera en todos los años de referencia los diez mil y a gran distancia de las anteriores 

se encuentra Soria que como hemos comentado anteriormente es la que presenta menor densidad de 

población por Km. cuadrado. Burgos y Valladolid son las dos provincias  de Castilla León en donde se 

asientan el mayor número de hectáreas de producción lo que nos conduce a deducir que  el aumento de 

población extranjera obedece a la demanda existente para los trabajos de cultivo dela vid. 

Con todo, en la figura 2 se puede observar longitudinalmente la evolución de la migración antes 

de comenzar con fuerza la crisis económico-financiera. 

 

 

Figura 2. Evolución de la población extranjera de Castilla León,  

por provincias. Años 2005-2009 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo.  

                                                             
10

 En negrita los datos de las provincias que integran la zona Ribera de Duero. 
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En el gráfico y en la tabla se observa cómo la población inmigrante va creciendo año tras año 

desde el año 2005 hasta el 2009 en la Comunidad de Castilla León. Analizando las dos provincias de 

referencia observamos que se produce un aumento sostenido de población en todas ellas y,  en algunos 

casos, como en Valladolid  la población extranjera en el año 2005 ascendía a 18.080 que representaban el 

19,7% de la población extranjera de Castilla León, y en el  año 2009 se mantiene prácticamente en el 

porcentaje anterior 19,2% (32.288). En cambio, Burgos con 17.357 personas en el año 2005 (19%), aumenta 

este porcentaje en el año 2009 en un punto porcentual llegando al 20.6%  (34.671). 

En el segundo momento temporal del análisis efectuado (años 2010-2012) la situación económica 

en el país varía radicalmente debido a la crisis económico-financiera que afecta a toda la población y, por 

supuesto, también a la población extranjera. La caída del sector de la construcción lleva a la población 

extranjera a tomar decisiones importantes como, en algunos casos, al retorno a sus países de procedencia 

y en otros a cambiar de actividad económica. Trabajadores que estaban en el sector de la construcción han 

pasado a efectuar tareas en el sector agrícola. Según el Anuario de la Inmigración en España, edición  2012,  

publicado bajo el título La inmigración y crisis: entre la continuidad y el cambio, presentado recientemente 

y en el que se analiza cómo la coyuntura económica ha afectado a este colectivo, la evolución de los saldos 

migratorios aún refleja que España no ha dejado de ser un país inmigratorio. El informe señala que parece 

que la inmigración ha desaparecido de España; sin embargo, el registro de altas en el padrón es "entre 

bueno y estimable", si bien el cómputo de las bajas es difícil de confirmar, ya que como ha indicado 

Arango, “normalmente, los inmigrantes que abandonan el país no suelen comunicarlo al ayuntamiento 

correspondiente y, por tanto, siguen dados de alta en el padrón, a pesar de que han regresado a sus países 

de origen o han emigrado a otros” (Aja, Arango y Oliver, 2013: 12 y ss). No obstante, la evolución de los 

saldos migratorios aún refleja que España no ha dejado de ser un país inmigratorio; de hecho, según los 

datos recogidos en el anuario citado, el saldo de la población extranjera entre 2008 y 2011 es positivo 

(+845.708 personas). Oliver, añade al respecto, “los malos datos económicos y la destrucción de empleo 

han provocado una “frenada en la entrada” de nuevos inmigrantes en España, se ha producido un frenazo 

del “efecto llamada” derivado del periodo de “explosión laboral” (Oliver, 2013).  

La zona de Ribera de Duero no ha sido ajena a la crisis económico-financiera y en este periodo, tal 

y como vemos en la tabla 9 se ha producido un descenso leve y sostenido de la población extranjera. 

 

 

Tabla 9. Evolución de la población extranjera  

de Castilla León, por provincias. Años 2010- 2012 

 2010 2011 2012 (*) 

Ávila 12.613 13.574 13.771 

Burgos 34.566 34.853 34.497 

León 25.963 26.260 25.599 

Palencia 7.209 7.454 7.565 

Salamanca 17.506 17.669 17.681 

Segovia 21.074 21.206 21.614 

Soria 9.870 10.137 9.872 

Valladolid 32.656 33.257 32.896 

Zamora 8.041 8.406 8.803 

Total 169.498 172.816 172.298 

Fuente: D. G. de Estadísticas de la Junta de Castilla y León 

 con datos del INE. Padrón Municipal. 

(*) Avance Datos Provisionales. 

 

 

La población inmigrante alcanza en el año 2011 la cifra de 172.816 que supone un aumento del 

1,95% con respecto al 2010. Esta población representa el 6,7% del total de la Población de Castilla y León. 

Como se observa en la tabla, en estos dos años,  la población inmigrante aumenta  en todas las provincias. 

Refiriéndonos a la zona de estudio esta población aumenta en los siguientes porcentajes: Soria (1,95%), 

Valladolid (1,62%), Burgos (0,51%) y Segovia (0,29%).  
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Con respecto al año 2012
11

, la población inmigrante es de 172.298, lo que supone un leve 

descenso respecto al año 2011 (-0,30%). Población que aumenta en Ávila (1,45%), Palencia (1,49%), 

Salamanca (0,07%), Segovia (1,92%) y Zamora (4,72%),  en todas las provincias de la Comunidad Autónoma 

exceptuando precisamente  las que integran la zona de Ribera de Duero como Soria (-2,61%), Burgos        

(-1,02%), y Valladolid (-1,09%).  

En la figura 3 puede observarse la sostenibilidad de las cifras a las que nos hemos referido 

anteriormente. 

 

 

Figura 3. Evolución de la población extranjera de Castilla León por provincias.  

Años 2010- 2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Continuo. 

(*) Para 2012. Avance de Datos provisionales. 

 

 

En cuanto a los países de  procedencia de la población extranjera en Castilla León y, espacialmente 

en la zona de Ribera de Duero, en estos años de crisis no hay variaciones importantes en relación al país 

de origen de los inmigrantes (ver tabla 7), se mantienen prácticamente constantes los porcentajes de 

población búlgara en torno al 16,6% y el 17%. Aumentan las personas provenientes de Rumanía que pasan 

de representar un 15,6% en el año 2009 a un 17,2% en el año 2012 que representa un aumento de casi dos 

puntos porcentuales. Como hemos indicado anteriormente, es una migración masculina que 

probablemente se dedique a las labores en la viticultura. El colectivo marroquí, se mueve en los mismos 

parámetros en todo el periodo contemplado, año 2009 10,3% y año 2012 10,5%. Las personas procedentes 

de Latinoamérica (Colombia y Ecuador) acusan un descenso de un punto porcentual (de 6,7% año 2009 a 

5,7% año 2012) en el caso de Colombia, y de casi dos puntos los procedentes de Ecuador (5,1% en 2009 y 

3,6%  en 2012). En todos los años estudiados en Castilla León la procedencia de extranjeros más destacada 

corresponde a los naturales de Rumania y Bulgaria en detrimento de los países latinoamericanos cuya 

presencia es mucho más importante en otras comunidades autónomas y se sitúa, en ocasiones,  a la 

cabeza de las mismas. En entrevistas mantenidas con miembros del Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Ribera de Duero nos confirman estos datos. 

 

En la tabla 10, presentamos información sobre la procedencia de la población extranjera en los 

municipios más significativos de la Denominación de Origen Ribera de Duero, seleccionados por los dos 

tipos de indicadores utilizados en la selección anteriormente efectuada.   

                                                             
11

 Avance datos provisionales 
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Tabla 10. Nacionalidades de procedencia de la población inmigrante en  localidades significativas 

de Ribera de Duero, en porcentajes. Año 2012 

Nacionalidades Aranda de Duero Burgos Peñafiel Quintanilla de Onésimo Valladolid 

Bulgaria 19,3 12,2 65 85,7 26,6 

Rumania 16,4 28,2 6,2 4,1 14 

Marruecos 15,5 7,2 1,6 0,0 12,4 

Colombia 10,5 6,1 5,1 0,0 6,4 

Ecuador 5,6 7,2 0,8 0,0 4,8 

Portugal 4,4 5,1 0.4 4,1 3,0 

Otros 28,3 34.0 20,9 6,1 32,8 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.  

 

La edad del colectivo inmigrante es una dimensión que nos permite analizar el tipo y perfil de la 

población inmigrante que se asienta en la zona de Ribera de Duero. En la tabla 11 puede verse cómo 

además de las personas de menor edad que suponen un 17,3% en el año 2011 frente al 14,5 % en el año 

2005 (crecimiento de tres puntos porcentuales) nos evidencia la existencia de una población inmigrante 

asentada que ha formado su propia familia y que ya sus progenitores trabajan en la zona, estamos, pues,  

ante migración “residente”. Al respecto indica Torres que si  la década  de los 90 se caracterizó por un 

inmigrante sólo, hombre, o en menor medida mujer, y una minoría de familias, a principios del 2008 

destacaba el creciente carácter familiar de la migración con una diversidad de situaciones. Núcleos 

familiares completos, familias trasnacionales, hogares monoparentales con mujeres jefas de hogar, etc. En 

estos años se ha dado un intenso proceso de reagrupación familiar o de creación de familias aquí. Entre 

2003 y 2006 se entregaron unos 300.000 permisos de reagrupamiento familiar (Torres, 2011:78). 

 

 

Tabla 11. Población extranjera según grupos de edad, en porcentajes  

Grupos de Edad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

0-15 14,5 15,7 16,4 16,2 16,6 17,2 17,3 

16-44 69,7 68,7 67,9 68,0 67,0 65,6 64,6 

45-64 13,6 13,7 14,0 14,3 14,8 15,5 16,3 

65 años y más 2,0 1,9 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.  

 

Según el Anuario de la Inmigración en España, citado en párrafos anteriores, se detecta que son los 

más jóvenes, los menores de 35 años, los primeros en abandonar el país, al encontrarse menos instalados y 

con menores cargas familiares. En este sentido manifiesta Oliver, coautor del Informe, “los jóvenes de 16 a 

34 años que antes del comienzo de la crisis eran la mitad del empleo de este colectivo, en la actualidad 

son escasamente el 33 o el 34%, lo que constata el creciente envejecimiento del empleo inmigrante" 

(Oliver, 2013). Si bien, según el mismo autor señala que además de que los trabajadores inmigrantes son 

más mayores y más feminizados también están más cualificados puesto que el desempleo, se ha cebado 

sobre todo con los empleos que requieren menos formación. 

En la zona de Ribera de Duero la tendencia es similar a lo apuntado en el último Anuario de 

Inmigración, ya que si analizamos de forma diferenciada los grupos de las edades centrales en las que las 

personas están en el momento óptimo para trabajar, observamos  que se ha producido un leve y sostenido 

descenso de la presencia de personas inmigrantes desde el año 2005, iniciándose un descenso mayor en el 

año 2009 para continuar en el año 2010 y 2011, si bien el colectivo que menos ha descendido es el que se 

encuentra entre los 30-39 años. Incluso los integrantes del grupo de edad comprendido entre los 35 y 39 

años ha aumentado unas décimas porcentuales.  
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Tabla 12. Población extranjera según grupos de edad centrales, en porcentaje.  

Años 2005-2011. 

Grupos de Edad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

20-24 11,4 11,2 11,3 11,7 11,2 10,2 9,4 

25-29 16,4 16,2 15,6 15,4 14,4 14,1 13,2 

30-34 15,2 15,1 14,9 15,0 15,2 15,0 14,9 

35-39 12,4 12,7 12,5 12,2 12,0 12,2 12,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, 2012.  

 

Para finalizar, señalar que ante la situación de crisis económica que afecta al país y al colectivo 

inmigrante, en particular, es dificultoso realizar un análisis certero ante lo que Arango denomina “ambiente 

de penumbra”
12

 reinante. Por este motivo, las interpretaciones pueden ser variadas, pero destacamos dos, 

principalmente. Una de ellas es que la crisis económico- financiera está presente lo que ha provocado la 

salida de inmigrantes por falta de trabajo, otra  es la incorporación de personas autóctonas a las tareas de 

la vendimia ante la falta de trabajo en otros sectores y ámbitos laborales que sustituyen a los trabajadores 

inmigrantes. 

 

 

6. Conclusiones 

 

Concluir cuando se está en la primera fase de un proyecto investigador resulta difícil y en un tema tan 

dinámico y cambiante  todavía más, por ello más que concluir se realizan una serie de reflexiones que 

pretenden mostrar  cual es la situación de la zona en lo relativo a la presencia de trabajadores inmigrantes 

sobre todo en el corto periodo de la vendimia (veinte días en un mes, este año el mes  de octubre). 

Ribera del Duero es una zona de la Comunidad Autónoma de Castilla León, bañada por el Duero, 

que ya en la época de los romanos producía vinos como lo demuestran los restos de mosaicos 

encontrados en la necrópolis del yacimiento vacceo de Pintia (Padilla de Duero, Peñafiel) donde se han 

localizado ajuares relacionados con el ritual del vino introducido por los romanos. A lo largo de la historia 

la producción de vino ha pasado por diferentes avatares que han influido en su desarrollo (traslado de la 

corte de Valladolid a Madrid, filoxera, despoblación zonas rurales, etc).  

En el momento actual la Ribera (como la conocen sus habitantes) se ha reposicionado exitosamente 

en el mercado mundial del vino y a ello han contribuido tanto la calidad de sus vinos, producto de la 

constante investigación y de los controles de calidad, como sus instalaciones bodegueras realizadas por 

arquitectos de reconocida fama. De hecho en  el año 2012 ha sido reconocida como  la Mejor Región 

Vitivinícola del Mundo en 2012 por los Wine Star Awards. Según el Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen, las exportaciones de sus vinos son cada vez  más numerosas y se extienden por  todos los 

países desarrollados del planeta desde EE UU  hasta Australia pasando por Japón. 

Esta zona ha sido estudiada y analizada desde diferentes disciplinas como la geografía, la historia, la 

economía y los estudios agrarios, pero lo ha sido escasamente desde la perspectiva sociológica y más 

concretamente desde la mirada centrada en la participación de la mano de obra inmigrante en el sector 

vitivinícola, cuando es precisamente este colectivo el que soporta el peso del trabajo tanto en la vendimia 

como en las tareas de la poda verde (meses de mayo y junio). Las cifras indican que, indudablemente, esta 

mano de obra no sólo es necesaria sino que ha contribuido de manera importante en el desarrollo del 

sector. La fisonomía de la zona cambia cuando llegan los periodos de realización de estas tareas vinculadas 

al cultivo de la vid. En esta época de crisis, la presencia de extranjeros procedentes, principalmente de 

Rumanía, Bulgaria, Magreb, Senegal y Mali, en menor medida, muestran como las tareas de la vendimia 

actúan como “efecto llamada” para encontrar un trabajo, aunque sea temporal y con menor salario que en 

épocas de bonanza económica. 

  Los datos sociodemográficos presentados nos muestran la evolución de la presencia de 

población inmigrante en la zona desde finales de la década de los noventa hasta la actualidad. Se constata 

                                                             
12

 “Penumbra” debida a la falta de registros de salida de los inmigrantes en los padrones municipales, pues “no se toman 

la molestia en comunicar la baja”. Expresado por Arango  en la presentación del Informe, Madrid, 17 de junio de 2013.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintia
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en los últimos años un cierto decrecimiento de esta población como consecuencia de la crisis económico 

financiera si bien este estancamiento es todavía débil. La información presentada  constituye la base  para 

el desarrollo posterior de la investigación mediante la utilización de entrevistas a informantes clave y 

expertos así como a la población objeto de estudio que nos permitirá profundizar en el conocimiento del 

mercado de trabajo inmigrante. 
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