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RESUMEN 
El pago que reciben los trabajadores por mano de obra agrícola no es homogéneo en las diferentes 
regiones del Perú, por lo que es objeto de análisis y reflexión. En este contexto, el objetivo del estudio 
fue establecer las diferencias valorativas de la mano de obra agrícola entre la región Amazonas y la región 
Lima Metropolitana desde el año 2018 al 2020. Se desarrolló mediante una revisión bibliográfica, 
consultando el portal web del MIDAGRI. Se discuten los resultados según la base de datos de 
ScienceDirect y Google Scholar. Se analizaron los datos en tablas y gráficos de frecuencias, utilizando 
el programa Excel, versión 2016. Los resultados muestran que el año 2018 en Amazonas el valor del 
jornal agrícola estuvo por debajo del promedio de la región Lima Metropolitana en S/ 18.39 (Amazonas 
S/ 37.49 y Lima S/ 55.88); el año 2019, S/ 11.17 por debajo (Amazonas S/ 41.00 y Lima S/ 52.17) y el 
año 2020, S/ 10.25 menos que Lima (Amazonas S/ 42.25 y Lima S/ 52.50). Se concluye que el valor del 
jornal agrícola en la región Amazonas está por debajo del promedio en comparación a la región Lima 
Metropolitana. 
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ABSTRACT 
The payment that workers receive for agricultural labor is not homogeneous in the different regions of 
Peru, so it is the subject of analysis and reflection. In this context, the objective of the study was to 
establish the valuation differences of agricultural labor between the Amazon region and the Metropolitan 
Lima region from 2018 to 2020. It was developed through a literature review, consulting the MIDAGRI 
web portal. The results are discussed according to ScienceDirect and Google Scholar database. Data were 
analyzed in tables and frequency graphs, using the Excel program, version 2016. The results show that 
in 2018 in Amazonas the value of the agricultural daily wage was below the average of the Metropolitan 
Lima region by S/ 18.39 (Amazonas S/ 37.49 and Lima S/ 55.88); in 2019, S/ 11.17 below (Amazonas 
S/ 41.00 and Lima S/ 52.17) and in 2020, S/ 10.25 less than Lima (Amazonas S/ 42.25 and Lima S/ 
52.50). It is concluded that the value of the agricultural daily wage in the Amazon region is below the 
average compared to the Metropolitan Lima region. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector agrario de Perú es decisivo para el desarrollo económico del país (López et al., 2020). La 

producción agrícola ocupa el 30.1% del territorio nacional (Barrientos-Felipa & Motta Flores, 2020) y el 

35% de la población económicamente activa (PEA) se desenvuelve en este sector, que representa el 6% 

del PIB peruano (Navarro-Catañeda et al., 2021;García et al., 2018). La agricultura peruana tiene un bajo 

nivel de productividad, por lo que, un aspecto crucial para el desarrollo económico peruano es hacer que 

el sector agrícola sea más productivo y competitivo (FitzGerald, 1998;Barrientos-Felipa & Motta Flores, 

2020). Esto es fundamentalmente importante en la zona de la sierra, que ocupa el 28% del territorio 

nacional peruano y contiene el 57.5% de la superficie agraria total (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2015), que se caracteriza por las pequeñas unidades agrícolas (68%) y las parcelas (76,6%) 

(INEI, 2012). Además, el 69.6% de la PEA de esta región se dedica a la agricultura y el 63.9% del total 

de la población peruana está empleada en ese sector económico (Pintado Linares, 2020). La producción 

agraria ha disminuido en la sierra en los últimos años; su producción agraria aportó el 42% del PBI 

agrario peruano en 2015, mientras que en 2017 solo se generó allí un 14.7% (León Castillo, 

2009;Ministerio del Trabajo y de Empleo, 2015;Ministerio de Agricultura y Riego, 2020). 

En las zonas geográficas altas, el sector agrícola desempeña un rol fundamental en el desarrollo 

económico (MINAGRI, 2015). Por ende, los temas de desarrollo económico son prioritarios en esta 

región, que se caracteriza por un acceso limitado al agua potable, al alcantarillado, a la electricidad y a 

los activos productivos y representa el 47,9% de la pobreza nacional (ENDES, 2015; Escobal & Armas, 

2015). La tasa de analfabetismo en la región de la sierra es del 11,3%, que es casi el doble del promedio 

nacional del 5,9% (Lasso-Silva & Rojas-Álvarez, 2021).  

Desde el punto de vista de las políticas, es importante determinar si las actividades del sector agrícola y 

del sector rural no agrícola son complementarias o sustitutivas (Willian, 2021); en particular, si el 

potencial de una región agrícola es bajo, las políticas diseñadas para promover las actividades no 

agrícolas podrían ser una estrategia deseable y eficaz para reducir la pobreza (Albertus et al., 2020). Por 

el contrario, si se espera un mayor rendimiento de la producción agrícola, se espera que se dediquen más 

horas a las actividades agrícolas y menos a las no agrícolas, por lo tanto, se estaría incrementando el 

valor del jornal diario del trabajador agrícola  (Almeida & Bravo-Ureta, 2019). Pero, no siempre está 

asociado el número de horas trabajadas con el aumento proporcional de los salarios por trabajo agrícola, 

de ahí la necesidad de evaluar una reforma agraria centrada en el capital humano (Besley et al., 2016). 
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En la estructura de costos de producción en la agricultura, la mano de obra es una de las que más influyen 

(Rojas & Paredes, 2007;Dilas Jiménez et al., 2020). Por lo que, el análisis de esta dinámica respecto al 

valor que puede pagarse, así como la oferta de mano de obra, cobra real importancia en el crecimiento 

de la productividad agrícola, puesto que es una faceta importante del desarrollo económico, ya que 

permite ahorrar insumos de recursos y contribuye a la reducción de la pobreza (Guillet & Caballero, 

1982;Trivelli et al., 1997;Fuglie, 2018). El seguimiento de la productividad de la mano de obra agrícola 

(que es un indicador parcial de la productividad) permite identificar las principales tendencias de los 

ingresos rurales y, en última instancia, el desarrollo económico de las zonas rurales en general (Céspedes 

et al., 2016;Trivelli et al., 2009;Baležentis et al., 2021). 

Por otro lado, la industrialización de la agricultura, ha hecho que, exista una menor demanda de mano de 

obra  (Juhász, 2018). Si bien, la adopción de la tecnología industrial fue propicia para el desarrollo 

económico a corto plazo, la ventaja comparativa adquirida en el sector industrial intensivo en mano de 

obra no cualificada había desencadenado una inercia tecno-cultural, caracterizada por una menor 

predisposición a la inversión en capital humano, que ha obstaculizado la transición a sectores intensivos 

en mano de obra cualificada más lucrativos afectando negativamente a la formación de capital humano 

y al nivel de vida especialmente del trabajador agrícola no calificado (Nye, 2020; Wu et al., 2020;Franck 

& Galor, 2021). 

Desde el siglo XX, los ámbitos académicos, políticos y económicos de los diversos países del mundo  se 

ha debatido sobre la importancia y eficacia de las políticas sociales de los gobiernos de turno para reducir 

los índices de la inseguridad alimentaria y la pobreza de los trabajadores agrícolas (Arroyo-Gordillo et 

al., 2016; Borga & D’Ambrosio, 2021).  

En este sentido, el objetivo de este trabajo es establecer las diferencias valorativas de la mano de obra 

agrícola entre la región Amazonas y la región Lima Metropolitana  para lo cual, se han obtenido datos 

desde el año 2018 al 2020 (Ministerio de Agricultura, 2020). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Área de estudio 

La región Amazonas está situada en el nororiente de Perú, y posee parte de sierra y de selva. Abarca una 

superficie de 39 249.13 Km2 (Figura 1), que representa el 3.5% del territorio nacional (Del & Amazonas, 

2014) Limita al norte con la República del Ecuador, al este con Loreto, al sudeste con San Martín, al sur 
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con La Libertad y al oeste con Cajamarca. Su relieve andino está formado por la cordillera del Cóndor. 

En la selva amazónica la temperatura es alta. Consta de 7 provincias y 84 distritos. Sus provincias son: 

Chachapoyas, Bagua, Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba (cuya capital 

Bagua Grande es la ciudad más poblada.) Se hablan algunos dialectos no oficiales como: aguaruna, 

huambisa y quechua chachapoyano (Direccion General Parlamenetaria, 2016). 

Los bosques húmedos y secos, abarcan una superficie aproximada de 3 420 363 Ha (86.1%), el resto del 

territorio comprende la zona de Sierra o Andes Amazónicos con 554 031 Ha (13.9%), ubicadas en la 

zona sur de la región, específicamente en las provincias de Chachapoyas, Luya y Bongará (Bagua & 

Utcubamba, n.d.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.   Mapa   político de la región Amazonas 

Revisión y fuentes de información 

Para recopilar información se accedió a la base de datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 

(MIDAGRI, 2021) de Perú, de donde se obtuvieron los datos referentes al valor del jornal agrícola de las 

regiones Amazonas y Lima Metropolitana, publicados en el apartado: Insumos y Servicios 

Agropecuarios, con corte al mes de mayo del 2021. Se discutió según información de referencias de 

Science Direct y Google Scholar. 
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La metodología empleada se basó en el enfoque cuantitativo; el tipo y diseño se realacionó con la 

investigación descriptiva, y el método elegido fue el analítico sintético (Ñaupas & Paitán et al., 2018). 

Análisis de datos 

Los datos referentes al valor del jornal agrícola en la región Amazonas, se presentaron en tablas, teniendo 

en cuenta los ingresos durante cada uno de los doce meses del año, en el periodo 2018-2020; para el 

análisis de las variaciones de los ingresos según el mes y año se presenta una tabla y un gráfico de 

frecuencias utilizando el programa Excel, versión 2016.  

 

RESULTADOS 

En la Tabla 1, se observa que, en el año 2018, el valor mínimo del jornal en la región Amazonas se dio 

en el mes de enero con S/ 35.00 y el valor máximo del jornal se dio en los meses de julio, agosto y 

setiembre con S/ 38.50, obteniendo un promedio de S/ 37.49. Mientras que en la región Lima 

Metropolitana el valor mínimo del jornal se dio entre los meses de enero a abril con S/ 55.83 y el valor 

máximo del jornal se dio entre los meses de mayo a diciembre con S/ 55.90, obteniendo un promedio de 

S/ 55.88.  

En el año 2019, el valor mínimo del jornal en la región Amazonas se dio en el mes de julio y agosto con 

S/ 38.50 y el valor máximo del jornal se dio en los meses de setiembre, noviembre y diciembre con S/ 

45.00, obteniendo un promedio de S/ 41.00. Mientras que en la región Lima Metropolitana el valor 

mínimo del jornal se dio en los meses de junio y setiembre con S/ 50.00 y el valor máximo del jornal se 

dio en los meses de octubre, noviembre y diciembre con S/ 55.00, obteniendo un promedio de S/ 52.17.  

En el año 2020, el valor mínimo del jornal en la región Amazonas se dio en el mes de abril con S/ 35.00 

y el valor máximo del jornal se dio en el mes de julio con S/ 46.00, obteniendo una media de S/ 42.25. 

Por otro lado, en la región Lima Metropolitana, en el año 2020, antes de la cuarentena generalizada, el 

valor del jornal agrícola durante los meses de enero y febrero fue de S/ 55.00, luego a partir de marzo, 

todo el país acató la cuarentena generalizada como medida de prevención de la COVID-19 y no se tienen 

datos desde marzo hasta setiembre, volviendo a reactivarse la economía a partir de octubre con un 

descenso en el valor del jornal agrícola a S/ 50.00 en los meses de octubre y noviembre, con un leve 

incremento para diciembre a S/ 52.50, obteniendo un promedio sesgado de S/ 52.50 del jornal agrícola 

para el año 2020.  
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Tabla 1. Valor del jornal agrícola en las regiones Amazonas y Lima Metropolitana 

Región Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Amazonas 

2018 35.00 36.50 37.50 37.50 37.50 37.90 38.50 38.50 38.50 37.50 37.50 37.50 

2019 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 38.50 38.50 45.00 40.00 45.00 45.00 

2020 45.00 45.00 45.00 35.00 45.00 45.00 46.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

Lima 

Metropolitana 

2018 55.83 55.83 55.83 55.83 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 55.90 

2019 52.50 51.67 52.50 51.70 50.90 50.00 50.90 50.90 50.00 55.00 55.00 55.00 

2020 55.00 55.00 - - - - - - - 50.00 50.00 52.50 

 

En la Figura 2, se observa las diferencias en cuanto al valor del promedio del jornal agrícola entre las 

regiones de Amazonas y Lima Metropolitana; es así que, el año 2018 Amazonas tuvo S/ 18.39 menos 

que Lima (Amazonas S/ 37.49 y Lima S/ 55.88); el año 2019, S/ 11.17 por debajo (Amazonas S/ 41.00 

y Lima S/ 52.17) y el año 2020, S/ 10.25 menos que Lima (Amazonas S/ 42.25 y Lima S/ 52.50).  

 

 
Figura 2. Comparación del promedio del jornal agrícola 

 

DISCUSIÓN 

La diferencia que existe en el valor del jornal agrícola entre las dos regiones estudiadas se debe a que en 

la región Amazonas, la mayor parte de la agricultura es familiar y no está debidamente tecnificada y los 

agricultores tienen dificultades para ofertar sus productos a los grandes mercados (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2017). Este resultado coincide con la investigación de Valcárcel (1995) 

en la que se menciona que en Perú el agro es un tema crítico, sobre todo en la sierra, donde el 80% de 
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las familias campesinas que viven en esa región presentan los más bajos niveles de ingreso (Nuñez, 

2020). Los departamentos que exhiben el mayor porcentaje de pobreza extrema y pobreza monetaria 

total,  resultan ser precisamente los de mayor población rural y campesina: Cajamarca, Huánuco, Pasco, 

Ayacucho, Huancavelica y Apurímac y Puno (INEI, 2021). Siete de cada diez campesinos andinos no 

alcanzan ingresos suficientes para cubrir lo que se considera consumo mínimo (Martínez et al., 2015). Y 

esto se debe a la baja productividad del trabajo (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura(IICA), 2020). Este fenómeno está asociado a la calidad de los recursos agropecuarios, así 

como de los insumos y tecnología utilizados  por  los campesinos (INIA, 2020). Un grupo de ellos(10%), 
los menos pobres por rentas diferenciales, avanzó en lo que se denominó́ proceso de "revolución 

tecnológica lenta" en la agricultura andina (Palmitesta, 2012); no obstante, desde inicios de los 80 hasta 

el presente ha retrocedido como consecuencia de la prolongada crisis que afecta al sector agrario 

(MINAGRI, 2020). Esta situación de desigualdades en cuanto al valor del jornal agrícola es lo que 

incrementa la migración hacia otras zonas con el objetivo de conseguir mayores ingresos (Sánchez, 

2015). En este sentido, existen dos tipos de migración: la migración permanente y la migración temporal 

(Alanya & Castellares, 2020). Sobre la migración permanente encontramos que la población rural es cada 

vez más pequeña. Gran parte de la migración del campo a la ciudad se genera en la población más joven, 

generando lo que se denomina el “envejecimiento del campo”, donde predominan los menores de edad 

y los ancianos productores agrícolas (Castellares et al., 2012). Este problema ha generado que existan 

cada vez más parcelas abandonadas en las pequeñas comunidades rurales (Perú, 2011). 

En la Figura 1, observamos que la región Lima Metropolitana presenta un promedio más alto con respecto 

a la región Amazonas en cuanto al valor del jornal agrícola desde el año 2018 al 2020, esto se debe a que 

esta región presenta mejores condiciones para la agricultura tecnificada y los efectos que tiene en los 

productores agrarios de la costa el articularse a los mercados mediante tres estrategias distintas: a) formar 

parte de una asociación de productores. b) vincularse individualmente con empresas y c) vincularse con 

empresas por medio de una asociación (GRADE, 2015;Sekaran et al., 2021). 

Estas diferencias en el valor del jornal agrícola es determinante para que los agricultores de la región 

Amazonas se sientan en desventaja frente a sus pares de otras regiones con mayor capacidad técnica y 

productiva (López et al., 2020). Por ende, la calidad de vida de estos no sea la adecuada, puesto que sus 

ingresos no logran satisfacer sus necesidades básicas, más aún, en contextos de crisis económica, social 

y política (Delgado Pugley, 2020). 
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CONCLUSIONES 

Los agricultores de la región Amazonas presentan un menor promedio en el  valor del jornal agrícola en 

comparación a los agricultores de la región Lima Metropolitana, esto se debe a la baja productividad del 

trabajo, puesto que, este fenómeno está asociado a la calidad de los recursos agropecuarios, así como de 

los insumos y tecnología utilizados  por  los campesinos de esta zona, por consiguiente, esta situación de 

desigualdades en cuanto al valor del jornal agrícola es lo que incrementa la migración hacia otras zonas 

con el objetivo de conseguir mayores ingresos y poder satisfacer sus necesidades básicas. 

Los agricultores de la región Lima Metropolitana perciben mejor pago por jornal agrícola y esto se debe 

a que esta región presenta mejores condiciones para la agricultura tecnificada y los productores agrarios 

están articulados a los mercados, forman parte de una asociación de productores, están vinculados 

individualmente con empresas y se vinculan con empresas por medio de una asociación. 
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