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Capítulo XII 
Participación y asociacionismo agrario

Henar Álvarez Cuesta
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

Universidad de León

Dentro del sector primario y en particular en las actividades agrarias 
aparecen dos sistemas participativos que muchas veces se entrecruzan y con-
funden entre sí: de un lado las organizaciones profesionales agrarias; de otro, 
los derechos de participación, negociación y representación colectivas de los 
trabajadores agrarios por cuenta ajena.

1. ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

En cuanto hace al primero de los sistemas, el art. 1 de la Ley 12/2014, de 9 
de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la repre-
sentatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo 
Agrario, define a las organizaciones agrarias como «las organizaciones profesio-
nales agrarias de carácter general y ámbito nacional constituidas y reconocidas 
al amparo de la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de aso-
ciación sindical, que tengan entre sus fines estatutarios la defensa de los intereses 
generales de la agricultura, entendiendo por tal las actividades agrícolas, ganade-
ras y silvícolas, así como la defensa y promoción de los intereses profesionales, 
económicos y sociales de los agricultores, ganaderos y silvicultores». 

Igualmente se consideran organizaciones agrarias tanto las coaliciones 
de estas mismas («unión de organizaciones de carácter general y ámbito 
nacional para concurrir a la consulta formando una sola candidatura») como 
la integración de estas organizaciones en otra de ámbito nacional, aun conser-
vando cada una de ellas su denominación originaria.

En cuanto a la representatividad de estas organizaciones profesionales 
agrarias, tradicionalmente se había determinado de manera indirecta, mediante 
las elecciones a las Cámaras Agrarias que convocaban las comunidades autó-
nomas al amparo de la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, de Cámaras Agrarias. 
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De acuerdo con esta ley se consideraban más representativas las organizaciones 
profesionales que obtenían el 10 por ciento de los votos a nivel nacional y el 
20 por ciento a nivel de comunidades autónomas. La Ley 18/2005, de 30 de 
septiembre, por la que se deroga la Ley 23/1986, de 24 de diciembre, mantuvo 
transitoriamente la representatividad de las mismas hasta la promulgación de la 
Ley 10/2009, de 20 de octubre, de creación de órganos consultivos del Estado 
en el ámbito agroalimentario y de determinación de las bases de representación 
de las organizaciones profesionales agrarias, cuyo art. 4.2 consideraba «como 
más representativa a la organización profesional agraria de carácter general que 
acredite en el momento de presentar su solicitud para dicho reconocimiento, 
al menos un 15 por 100 de los votos electorales en el conjunto de los procesos 
electorales realizados por las Comunidades Autónomas para su participación 
en órganos y entidades consultivos autonómicos, habiendo concurrido, como 
mínimo, a procesos electorales de nueve Comunidades Autónomas» y cuantas 
no alcancen dicho porcentaje, obtendrán dicha consideración cuando se hallen 
reconocidas como tales en, al menos, diez Comunidades Autónomas (art. 4.4).

El sistema instaurado adoleció de problemas desde el comienzo: el 
primero de los parámetros no se pudo aplicar al no haberse celebrado simul-
táneamente procesos electorales en al menos nueve de las CCAA que han 
optado por este procedimiento, y el segundo no tenía en cuenta el peso real 
del número de agricultores en el total nacional.

Por ello, la Ley 12/2014 establece nuevos criterios de representación de los 
agricultores ante la Administración General del Estado partiendo de un cambio 
de modelo: una consulta directa y simultánea en todo el territorio nacional, que 
será convocada de forma periódica. Este sistema permitirá superar los proble-
mas detectados y, además, la consulta directa y simultánea ofrece a los electo-
res una percepción clara del objetivo perseguido y permite conocer al mismo 
tiempo el resultado total y todo ello se traducirá en una mayor legitimidad de 
las organizaciones agrarias (Preámbulo de la Ley 12/2014).

La representatividad medida en esta consulta cada cinco años se hará 
entre quienes tengan la condición de electores (art. 2 Ley 12/2014), esto es, 
las personas físicas o jurídicas que, dedicándose a la agricultura, la ganade-
ría o la silvicultura como actividad económica habitual, estén inscritas en 
el censo (art. 3). Dicho censo se elabora por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, e incluirá a las personas físicas o jurídicas 
que acrediten actividad agraria y reúnan determinados requisitos (art. 6.1). 
De oficio, en el censo se incluirá a las personas físicas que se encuentren en 
alguno de los siguientes supuestos (art. 6.4):

a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y de alta como trabajadores agra-
rios por cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos, de acuerdo con los datos obrantes en la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, siempre que no hayan obtenido una ayuda por cese 
anticipado en la actividad agraria.
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b) Percibir pagos directos de la política agrícola común superiores a 
5.000 euros al año, de acuerdo con los datos obrantes en el Fondo Español de 
Garantía Agraria (FEGA).

Además, se incluirán en este censo, a su instancia, aquellos agricultores 
que declaren una renta procedente de actividades agrarias en un porcentaje 
igual o superior al 25 por ciento de su renta total, de acuerdo con los datos 
que ellos mismos suministren para su verificación o con los que se recaben de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria con su autorización expresa. 
En el caso de que la renta procedente de la actividad agraria sea por pagos 
directos exclusivamente, éstos deberán ser superiores a 5.000 euros.

En cuanto a las personas jurídicas, se incluirán aquellas que así lo solici-
ten y reúnan los siguientes requisitos (art. 6.5):

a) Ser sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto social único y exclu-
sivo sea la actividad agraria.

b) Acreditar una facturación mínima de 10.000 € en, al menos, uno de los 
dos ejercicios previos al de la convocatoria para la celebración de la consulta.

Por su parte, para que una organización agraria se pueda presentar ha de poder 
ser calificada como tal, tener ámbito nacional y ha de aportar, con la candidatura, la 
inscripción en el registro público competente, los estatutos de la organización, los 
acuerdos de integración de coalición en su caso, con otras organizaciones agrarias, 
el nombre del responsable de la candidatura y la dirección a efectos de notificacio-
nes, que se podrán realizar mediante correo electrónico (art. 7).

La consideración como organizaciones agrarias más representativas la 
ostentan aquellas que obtengan, al menos, un quince por ciento de los votos 
válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, además, en seis Comuni-
dades Autónomas, al menos un cinco por ciento de los votos válidos emitidos 
en la consulta en cada una de ellas (art. 5). Este sistema de medición precisa 
de dos requisitos a alcanzar, uno en todo el país al que se suma una impor-
tante presencia territorio al exigir que tengan un importante apoyo en varias 
autonomías. Respecto a este último supuesto, el segundo apartado del art. 7 
aclara que «las organizaciones agrarias que participen en la consulta, a pesar 
de tener ámbito nacional, se podrán presentar mediante las siglas de orga-
nizaciones de menor ámbito territorial, no inferior a la provincia, que estén 
integradas en ellas, siempre y cuando aparezca también el nombre completo 
o la sigla de la correspondiente organización profesional agraria de ámbito 
nacional en la que se integra». Y así ocurre en numerosas ocasiones.

De pretender realizar una foto fija (y necesariamente parcial) de las orga-
nizaciones agrarias representativas, cabe mencionar las siguientes:

a) La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) es la primera organización agraria profesional de ámbito estatal que 
se constituye en España (1977). Da servicio a más de 150.000 agricultores y 
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ganaderos y está reconocida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente como organización agraria más representativa y como tal 
forma parte del Comité Asesor Agrario382.

b) La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) cuenta con 
más de 80.000 afiliados en toda España y está integrada en la estructura de 
trabajadores autónomos de la Unión General de Trabajadores (UGT), siendo 
la organización agraria más joven383.

c) La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), creada el 14 de 
julio de 1989, es fruto del acuerdo de fusión del CNAG, CNJA y UFADE, 
constituye la mayor organización profesional agraria de España con más de 
200.000 afiliados e integrada en la CEOE384.

La calificación como representativas de las organizaciones agrarias 
supone la concesión de las siguientes facultades: cesión de uso de bienes 
inmuebles, subvenciones y participación institucional, a semejanza de cuanto 
ocurre en la LOLS con los sindicatos385.

Así, el art. 11 Ley 12/2014 cede el uso de los bienes inmuebles de la 
extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias a las organizaciones 
agrarias representativas en proporción a su representatividad 

Por su parte, el art. 12 prevé que las ayudas que el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente pudiera conceder, en su caso, para las activida-
des de representación y colaboración de las organizaciones agrarias representa-
tivas ante la Administración General del Estado, se distribuirán de acuerdo con 
las disponibilidades presupuestarias y teniendo en cuenta la representatividad 
alcanzada por cada organización en virtud de lo dispuesto en esta ley, así como 
lo establecido en la legislación aplicable sobre subvenciones. Idéntico criterio 
establece la disposición adicional 2ª: la representatividad obtenida por las organi-
zaciones agrarias en la consulta podrá ser tenida en cuenta por otros Departamen-
tos ministeriales a fin de modular las ayudas públicas que pudieran concederles.

En fin, la Ley 12/2014 regula la participación en el Consejo Agrario (art. 
15), que está compuesto por diez consejeros nombrados por el titular del Minis-
terio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a propuesta de las orga-
nizaciones agrarias más representativas, de acuerdo con los resultados obteni-
dos en la consulta (art. 15). Sus funciones son de carácter consultivo (art. 14): 

a) Informar sobre los proyectos normativos del departamento en materia 
de agricultura y desarrollo rural que sean sometidos a su consideración y 
todos aquéllos cuando así lo dispongan las disposiciones legales.

382 http://coag.org/quienes-somos 
383 https://www.upa.es/upa/inicio/ 
384 https://www.asaja.com/ 
385 ÁLVAREZ CUESTA, H.: La mayor representatividad, León (Universidad), 2004 y Puntos 

críticos y alternativas a la mayor representatividad, Granada (Comares), 2004.
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b) Conocer e informar sobre las medidas de la Política Agrícola Común 
y de la política agraria que sean sometidas a su consideración.

c) Informar sobre la evolución de la situación social y económica del 
sector agrario y formular recomendaciones para la adopción de aquellas 
medidas que se estimen necesarias en orden a la mejora de la calidad de vida 
del sector agrario.

d) Efectuar las sugerencias que se consideren convenientes para mejorar 
las políticas que puedan afectar a las condiciones socioeconómicas de los 
profesionales agrarios y la actividad agraria.

Para repartir los puestos entre las organizaciones agrarias, el art. 16 fija 
el siguiente procedimiento: las candidaturas se ordenan por el número de 
votos obtenidos de mayor a menor en una columna; se divide el número de 
votos obtenido por cada candidatura por números enteros consecutivos orde-
nados del uno al diez; y se atribuye el primer consejero a la candidatura que 
haya obtenido el mayor número de votos en la tabla resultante y el segundo 
y sucesivos, a la candidatura que obtenga el siguiente cociente mayor, aten-
diendo a un orden decreciente, hasta completar el número de consejeros 
establecido. En caso de empate, se asignará al que obtenga el resultado igual 
situado en la columna resultante de dividir entre el menor de los dos divisores 
el número de votos. 

La Ley 12/2014 diseña también otro órgano consultivo y de participación 
de las asociaciones y organizaciones representativas de los diferentes operado-
res de la cadena alimentaria con la finalidad de asesorar a la Administración 
General del Estado en los aspectos relacionados con la política agraria y ali-
mentaria (art. 24), del cual también forman parte las organizaciones agrarias.

Queda pendiente, no obstante, avanzar en igualdad por razón de género en 
un sector donde los propietarios de las explotaciones agrarias han sido tradicio-
nal y mayoritariamente hombres y cumplir en esta línea con lo previsto en la 
disposición adicional 4ª: «El Gobierno, en el plazo de seis meses, realizará un 
estudio para determinar la necesidad y conveniencia de promover una consulta 
para determinar la representatividad de las organizaciones de mujeres rurales».

Junto con los mencionados y para completar el panorama de organizacio-
nes representativas en el sector analizado, conviene mencionar la Ley 38/1994, 
de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroa-
limentarias, esto es, aquella organización de ámbito estatal o superior al de una 
Comunidad Autónoma, que esté constituida por organizaciones representativas 
cualquiera que sea la naturaleza jurídica empresarial de sus representados, de la 
producción, de la transformación y en su caso de la comercialización y distri-
bución agroalimentaria (art. 2), cuyas finalidades están recogidas en su art. 3386.

386 a) Velar por el adecuado funcionamiento de la cadena alimentaria y favorecer unas 
buenas prácticas en las relaciones entre sus socios en tanto que son partícipes de la cadena 
de valor.
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Para ser reconocida, deberá tener una representatividad mínima del 51 
por 100 en todas y cada una de las ramas de actividad que la integran387. 

2.  REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA Y NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA EN EL SECTOR AGRARIO

Por cuanto hace a los derechos de participación de quienes prestan servi-
cios por cuenta ajena en el campo, y teniendo en consideración la estructura 

b) Llevar a cabo actuaciones que permitan mejorar el conocimiento, la eficiencia y la transparencia 
de los mercados, en especial mediante la puesta en común de información y estudios que resulten de 
interés para sus socios.

c) Desarrollar métodos e instrumentos para mejorar la calidad de los productos en todas las fases 
de la producción, la transformación, la comercialización y la distribución.

d) Promover programas de investigación y desarrollo que impulsen los procesos de innovación en 
su sector y que mejoren la incorporación de la tecnología, tanto a los procesos productivos como a la 
competitividad de los sectores implicados.

e) Contribuir a mejorar la coordinación de los diferentes operadores implicados en los procesos de 
puesta en el mercado de nuevos productos, en particular, mediante la realización de trabajos de investi-
gación y estudios de mercado.

f) Realizar campañas para difundir y promocionar las producciones alimentarias, así como llevar a 
cabo actuaciones para facilitar una información adecuada a los consumidores sobre las mismas.

g) Proporcionar información y llevar a cabo los estudios y acciones necesarias para racionalizar, 
mejorar y orientar la producción agroalimentaria a las necesidades del mercado y las demandas de los 
consumidores.

h) Proteger y promover la agricultura ecológica, la producción integrada y cualquier otro método 
de producción respetuoso con el medio ambiente, así como las denominaciones de origen, las indicacio-
nes geográficas protegidas y cualquier otra forma de protección de calidad diferenciada.

i) Elaboración de contratos tipo agroalimentarios compatibles con la normativa de competencia 
nacional y comunitaria.

j) Promover la adopción de medidas para regular la oferta, de acuerdo con lo previsto en la norma-
tiva de competencia nacional y comunitaria.

k) La negociación colectiva de precios cuando existan contratos obligatorios en los términos pre-
vistos en la normativa comunitaria.

l) Desarrollar métodos para controlar y racionalizar el uso de productos veterinarios y fitosanitarios 
y otros factores de producción, para garantizar la calidad de los productos y la protección del medio 
ambiente.

m) Realizar actuaciones que tengan por objeto una mejor defensa del medio ambiente.
n) Promover la eficiencia en los diferentes eslabones de la cadena alimentaria mediante acciones 

que tengan por objetivo mejorar la eficiencia energética, reducir el impacto ambiental, gestionar de for-
ma responsable los residuos y subproductos o reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de la cadena.

ñ) Diseño y realización de acciones de formación de todos los integrantes de la cadena para 
garantizar la competitividad de las explotaciones agrarias, empresas y trabajadores, así como la 
incorporación a la cadena de jóvenes cualificados.

o) La realización de estudios sobre los métodos de producción sostenible y la evolución del merca-
do, incluyendo índices de precios y costes objetivos, transparentes, verificables y no manipulables, que 
puedan ser usados de referencia en la fijación del precio libremente pactado en los contratos, siempre 
teniendo en cuenta lo establecido al respecto por la normativa sectorial comunitaria.

p) Desarrollar e implementar la formación necesaria para la mejora de la cualificación profesional 
y empleabilidad de los profesionales de los sectores agroalimentarios.

q) Cualquier otra que le atribuya la normativa comunitaria.
387 https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/integracion-asociativa/interprofesiona-

les/directorio/ 
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empresarial del campo en España, dividida entre grandes explotaciones con 
trabajadores muchos de ellos temporeros y pequeñas explotaciones familia-
res, cabe observar serias dificultades para alcanzar una participación estable, 
al igual que sucede en muchas otras actividades productivas.

De acudir a los últimos estudios, habría en España en el año 2020 un total de 
914.871 explotaciones agrarias, siendo Andalucía, seguida de Castilla-La Mancha 
y la Comunidad Valenciana las que contaban con un mayor número388. En ellas, 
en el año 2016 prestaban servicios un total de 351.199 trabajadores con contrato 
indefinido, distribuidos en 157.591 explotaciones que contaban con trabajadores 
agrarios por cuenta ajena fijos y 185.118 que empleaban a personal eventual389. 
De conformidad con las anteriores cifras, cabe afirmar que el 95% son PYMES, 
teniendo el 80% de las empresas menos de 10 personas trabajadoras390.

De los números anteriores, y sin necesidad de elaborar ratios, cabe deducir 
las dificultades que surgen a la hora de pretender celebrar elecciones a represen-
tantes unitarios, tanto por la dispersión de las explotaciones y las dificultades, 
en la mayor parte de los casos, para traspasar el umbral mínimo de trabajadores 
requerido en el Título II ET para contar con representantes unitarios y, de forma 
mediata, poder negociar convenios estatutarios a nivel de centro o empresa. 

El obstáculo está causado por la propia regulación, debido al alto número 
exigido de 6 (o 10) trabajadores para elegir representantes unitarios, y el cómputo 
de jornadas para sumar un trabajador para quienes tienen contratos temporales de 
duración inferior al año. Precisamente, los delegados de personal o el comité de 
empresa constituyen una de las dos posibilidades con legitimación para formar 
parte del banco social a la hora de negociar un convenio empresarial. A ello se suma 
que la ausencia de representación unitaria supone la falta de delegados sindicales o 
sindicatos con implantación capaces de negociar y, también por esa vía acarrea el 
cercenamiento de la existencia de convenios colectivos estatutarios empresariales391.

Dado que la ausencia de representación unitaria en pequeñas explotaciones 
condena a la negociación a nivel empresarial (a salvo quedan las grandes empre-
sas agrarias con un elevado número de trabajadores indefinidos), deja únicamente 
(pero existe esa vía y se pueden negociar convenios) la posibilidad prevista en el 
art. 88.2 ET: en aquellos sectores en los que no existan órganos de representación 
de los trabajadores, se podrá constituir la comisión negociadora cuando la misma 
esté integrada por las organizaciones sindicales que ostenten la condición de más 
representativas en el ámbito estatal o de Comunidad Autónoma. 

No cabe duda que la regulación prevista en el «Título II ET estructural-
mente dificulta la convocatoria y celebración de elecciones sindicales que 

388 Anuario Estadístico de España 2021, https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?tpx=52769. 
389 Anuario Estadístico de España 2019, https://www.ine.es/prodyser/pubweb/anuario19/

anu19_12agric.pdf. 
390 AA.VV.: Reindustrialización agraria y desarrollo rural en España, CC.OO. Industria y 

Fundación 1º de mayo, 2020, pág. 8.
391 ÁLVAREZ CUESTA, H.: «Lugar único, múltiple y ausencias de lugar a partir de la 

negociación colectiva», Documentación Laboral, núm. 118, 2019, págs. 99 y ss.
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no encajan en las dimensiones organizativas diseñadas en la norma»392. Las 
modificaciones en el mismo (largamente demandadas por autorizadas voces, 
que apuestan por ubicar el cómputo y ámbito de la representación unitaria en 
la empresa o de forma electiva entre ambas circunscripciones393) son solicita-
das también desde instancias europeas: los Estados miembros de la UE deben 
garantizar que no existan barreras legales para la representación colectiva for-
mal de los trabajadores en nuevas formas de trabajo, como el trabajo basado 
en plataformas394 (y tampoco en las formas de trabajo tradicionales, claro está) 
y resultarían de sumo interés también en el sector agrario. Así, en una rápida 
enumeración, cabría rebajar el umbral numérico, cuestionarse la adscripción al 
centro de trabajo como unidad electoral, o extender a los trabajadores «exter-
nos» o deslocalizados el sistema aplicable a los puestos a disposición por una 
ETT395 y valorar de igual modo a los eventuales y a los indefinidos.

Sin embargo, y a falta de reforma legal, a día de hoy la jurisprudencia se 
muestra inflexible y considera que «circunstancias tales como la dispersión de 
trabajadores que prestan servicios o la variación constante de la plantilla… no son 
razones suficientes para pretender una adaptación de las reglas de legitimación»396. 

Por su parte, los sindicatos, ya desde los inicios del proceso democrático, 
prestaron atención y crearon estructuras internas con el fin de dar respuesta 
a las necesidades específicas de quienes prestan servicios en este peculiar 
sector. Así surgieron CC.OO. Campo, FTT-UGT, o el Sindicato de Obreros 
del Campo (SOC). La dispersión de los centros de trabajo y de los lugares de 
realización del mismo, así como sus peculiaridades en cuanto hace a la jorna-
da y a la distribución de la carga en los distintos períodos del año dificultan, 
no cabe duda, la acción sindical en este importante sector. 

3.  LEGITIMACIÓN SOCIAL EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS 
AGRARIOS

En la negociación colectiva se entremezclan las dos vías de participación 
de quienes prestan servicios en el sector agrario. De un lado, los denomina-

392 GARRIDO PÉREZ, E.: «La representación de los trabajadores al servicio de las plataformas 
colaborativas», Revista de Derecho Social, núm. 80, 2018, pág. 224.

393 CASAS BAAMONDE, M.E.: «La necesaria reforma del Título II del Estatuto de los Traba-
jadores», en AA.VV., Representación y representatividad colectiva en las relaciones laborales, 
Albacete (Bomarzo), 2017, págs. 113 y ss. y SALA FRANCO, T., y LAHERA FORTEZA, J.: «La repre-
sentación de los trabajadores en la empresa», en AA.VV., Propuestas para un debate sobre la 
reforma laboral, Madrid (Francis Lefebvre), 2018, págs. 37 y ss.

394 AA.VV.: Report of the HLEG on the Impact of the Digital Transformation on EU Labour 
Markets, Luxemburgo (Comisión Europea), 2019, pág. 43.

395 MARTÍNEZ MORENO, C.: «La autonomía colectiva y sus medios de expresión», en AA.VV.: 
El futuro del trabajo: cien años de la OIT, Madrid (AEDTSS), 2019, pág. 286.

396 CASTRO ARGÜELLES, M.A., «Límites a la negociación colectiva en el ámbito de la empre-
sa: la aplicación jurisprudencial del principio de correspondencia representativa», Derecho de las 
relaciones laborales, núm. 4, 2019, pág. 380.



252 La negociación colectiva en el sector agrario

dos sindicatos agrarios van a formar parte de la negociación de los convenios 
representando a los empresarios agrarios con trabajadores a su servicio, 
mientras que los representantes unitarios o los sindicatos van a ser quienes 
formen parte del banco social.

Como antes ha sido apuntado, las reglas de legitimación negocial en la 
empresa descansan, en buena medida, en la representación unitaria de forma 
directa o bien mediata de negociar los representantes sindicales. El escaso núme-
ro de personas trabajadoras en la gran mayoría de las explotaciones hace que los 
convenios de empresa no sean muy numerosos en este sector, bien negociados 
por la representación unitaria397, bien por la representación sindical398. 

La gran mayoría son acordados a nivel supraempresarial, y en dicho 
ámbito, en el lado social negocian de forma mayoritaria los dos sindicatos 
más representativos (UGT y CCOO)399, acompañados en alguna (muy escasa 
ocasión), por otro, como USO400.

397 Convenio colectivo de Nunhems Spain, SAU (BOE 5 febrero 2021, núm. 31); Convenio 
colectivo de la Compañía Española de Tabaco en Rama, SA (BOE 17 octubre 2020, núm. 275).

398 Convenio colectivo de la empresa Agrupación Hortofrutícola Lucas OPFH, S.L (BO. 
Región de Murcia 6 abril 2021, núm. 77).

399 Convenio Colectivo del Sector Agropecuario de Navarra (BO. Navarra 4 mayo 2021, núm. 
102); convenio colectivo de trabajo para la actividad de Industria del Cultivo de Champiñón y Otros 
Hongos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2018 a 2020 (BO. La Rioja 22 julio 
2019, núm. 87); Convenio colectivo para la recolección de cítricos de la Comunidad Valenciana 
2018 al 2022 (DO. Generalitat Valenciana 26 junio 2019, núm. 8578). Convenio Colectivo «del 
Campo» (BO. Albacete 29 enero 2018, núm. 12); Convenio Colectivo provincial de Actividades 
Agropecuarias (BO. Alicante 10 agosto 2018, núm. 153); Convenio colectivo Agropecuario de la 
provincia de Cuenca (BO. Cuenca 12 noviembre 2018, núm. 130); Convenio colectivo de viticul-
tura para la provincia de Cádiz (BO. Cádiz 31 enero 2019, núm. 21); Convenio colectivo del sector 
de almacenamiento, conservación, manipulación y venta de frutas y verduras de las comarcas de 
Girona (BO. Girona 9 abril 2019, núm. 70); Convenio Colectivo de trabajo de ámbito sectorial para 
Actividades Agropecuarias de la provincia de Jaén (BO. Jaén 4 enero 2019, núm. 3); Convenio 
colectivo para las actividades agropecuarias de la provincia de León para los años 2018-2019-2020-
2021 (BO. León 12 agosto 2019, núm. 152); Convenio Colectivo del sector de faenas agrícolas, 
forestales y ganaderas con vigencia del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021 (BO. Sevilla 
17 noviembre 2018, núm. 267); convenio colectivo provincial para el Sector Agrícola-Ganadero 
de la provincia de Soria (BO. Soria 4 septiembre 2019, núm. 102); Conveni col·lectiu de treball 
del sector de Cooperatives del Camp, de la província de Tarragona, per als anys 2019 – 2021 (BO. 
Tarragona 17 septiembre 2019); Convenio Colectivo del Campo para la provincia de Toledo 2018 y 
2019 (BO. Toledo 1 junio 2018, núm. 103); Convenio colectivo de trabajo del sector Agropecuario 
de la provincia de Valencia (DO. Valencia 8 agosto 2018, núm. 153); Convenio Colectivo del Cam-
po para la provincia de Valladolid 2019-2023 (BO. Valladolid 20 mayo 2021, núm. 94); convenio 
colectivo provincial de trabajo aplicable al sector de Actividades Agropecuarias de la provincia 
de Zamora, para los años 2018, 2019 y 2020 (BO. Zamora 23 octubre 2019, núm. 125); convenio 
colectivo del sector Agropecuario Provincial de Zaragoza (BO. Zaragoza 23 junio 2018, núm. 142); 
Convenio colectivo de trabajo para la actividad de faenas agrícolas y ganaderas de la provincia de 
Ávila (BO. Ávila 24 agosto 2018, núm. 164); Convenio Colectivo Del Sector Agropecuario (BO. 
Málaga 17 diciembre 2020, núm. 240); Convenio colectivo agropecuario de Cataluña (DO. Gene-
ralitat de Catalunya 15 enero 2019).

400 Convenio Colectivo del Campo para la provincia de Toledo 2018 y 2019 (BO. Toledo 1 
junio 2018, núm. 103)
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Del lado empresarial, la participación es más variada, en tanto aparecen 
las organizaciones empresariales del subsector de que se trate y/o del terri-
torio específico al cual se aplicará: la Unió de Pagesos de Catalunya, Joves 
Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) y Institut Agrícola Català de 
Sant Isidre (IACSI)401; Comité de Gestión de Cítricos de Valencia (CGC)402, 
Asociación Profesional de Productores de Compost y Hongos de La Rioja403, 
Federación de Empresarios de Frutos y Productos Hortícolas (FEXPHAL), 
por la Asociación Provincial de Jóvenes Agricultores y por Intercoop404; 
Associació de Centrals Hortofructícoles405; la asociación de empresarios de 
Jaén406; Asociación Provincial de Productores de Ganado Porcino de Soria 
(APORSO) y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas 
(FOES)407, Federació de Cooperatives Agràries de CATAUNYA (FCAC)408; 
Asociación Valenciana de Agricultores, ASFPLANT y la Unió de Llauradors 
i Ramaders409. Dichas asociaciones de sector pueden estar o no vinculadas 
con las organizaciones empresariales más representativas a nivel estatal 
(CEOE y CEPYME), las cuales en algún pacto asumen la tarea representa-
tiva410.

Pero también en un gran número de pactos los denominados sin-
dicatos agrarios asumen la representación en la negociación de la 
parte empresarial. Así, no resulta extraño encontrar convenios pacta-
dos por alguna de ellas o por varias compartiendo banco: ASAJA411;

401 Convenio colectivo agropecuario de Cataluña (DO. Generalitat de Catalunya 15 enero 2019).
402 Convenio colectivo para la recolección de cítricos de la Comunidad Valenciana 2018 al 

2022 (DO. Generalitat Valenciana 26 junio 2019, núm. 8578); Convenio Colectivo Agrícola de 
la provincia de Huesca (BO. Huesca 21 octubre 2020, núm. 202)

403 Convenio colectivo de trabajo para la actividad de Industria del Cultivo de Champiñón y 
Otros Hongos de la Comunidad Autónoma de La Rioja para los años 2018 a 2020 (BO. La Rioja 
22 julio 2019, núm. 87).

404 Convenio Colectivo provincial de Actividades Agropecuarias (BO. Alicante 10 agosto 
2018, núm. 153)

405 Convenio colectivo del sector de almacenamiento, conservación, manipulación y venta 
de frutas y verduras de las comarcas de Girona (BO. Girona 9 abril 2019, núm. 70)

406 Convenio Colectivo de trabajo de ámbito sectorial para Actividades Agropecuarias de la 
provincia de Jaén (BO. Jaén 4 enero 2019, núm. 3)

407 convenio colectivo provincial para el Sector Agrícola-Ganadero de la provincia de Soria 
(BO. Soria 4 septiembre 2019, núm. 102)

408 Conveni col·lectiu de treball del sector de Cooperatives del Camp, de la província de 
Tarragona, per als anys 2019 – 2021 (BO. Tarragona 17 septiembre 2019)

409 Convenio colectivo de trabajo del sector Agropecuario de la provincia de Valencia (DO. 
Valencia 8 agosto 2018, núm. 153)

410 convenio colectivo provincial de trabajo aplicable al sector de Actividades Agropecua-
rias de la provincia de Zamora, para los años 2018, 2019 y 2020 (BO. Zamora 23 octubre 2019, 
núm. 125); Convenio colectivo de trabajo para la actividad de faenas agrícolas y ganaderas de la 
provincia de Ávila (BO. Ávila 24 agosto 2018, núm. 164)

411 Convenio Colectivo «del Campo» (BO. Albacete 29 enero 2018, núm. 12); Convenio 
colectivo Agropecuario de la provincia de Cuenca (BO. Cuenca 12 noviembre 2018, núm. 130); 
Convenio colectivo de viticultura para la provincia de Cádiz (BO. Cádiz 31 enero 2019, núm. 
21); Convenio Colectivo Agrícola de la provincia de Huesca (BO. Huesca 21 octubre 2020, núm. 
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UPA412; COAG413; o algunas de ámbito territorial más reducido, como la 
Unión de Campesinos414, la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos 
de Aragón ARAGA415.

Para un subsector en concreto, como el forestal que negocian las aso-
ciaciones empresariales vinculadas a dicha actividad, como ASERPYMA, 
ASEMFO Y FEEF, en representación de las empresas del sector, y, en el lado 
social participan las organizaciones sindicales más representativas a nivel 
nacional: CC.OO. y UGT416.
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