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1. Introducción

los jóvenes peruanos se encuentran actualmente en un momento crucial1. nacie-
ron en la década de los años ochenta, la denominada “década perdida de américa 
latina” por los severos problemas económicos y sociales que se presentaron entonces. 
crecieron en la década de los años noventa, que se caracterizó por la aplicación de 
medidas de ajuste y cambios notorios sobre todo en el mercado de trabajo, debido 
a lo cual muchos jóvenes vieron a sus padres perder sus empleos, o tener que adap-
tarse a la idea de que los empleos ya no duraban como antes e ingresar a la lógica 
de la alta rotación laboral. 

 la década actual empezó de manera diferente. luego de un período de crisis, el 
país empezó a crecer de manera considerable, acumulando a inicios de 2009 más 
de 90 meses seguidos de crecimiento, proceso que generó, sin duda, nuevas expec-
tativas en muchos jóvenes. parecía el momento propicio para fortalecer la inserción 
laboral juvenil, pero según todas las cifras e indicadores este proceso de crecimiento 
ha terminado sin que muchos jóvenes hayan podido beneficiarse de él. 

 el período de crecimiento económico alcanzado en los años recientes es interesante 
desde el punto de vista laboral pues trajo consigo dos fenómenos novedosos para el 
mercado de trabajo: el crecimiento del empleo registrado2 y un mayor crecimiento del 
empleo fuera de lima. uno de los sectores donde ocurrieron ambos procesos es el de la 
agroexportación, que ha liderado el crecimiento del empleo registrado, precisamente en 
regiones del interior del país, sobre todo en la zona de la costa. el crecimiento de este 

1 en este documento se toma la definición oficial de jóvenes en perú, es decir, personas que tienen 
entre 15 a 29 años de edad.

2 el índice de empleo registrado es el empleo que las firmas reportan al ministerio de trabajo 
(mtpe). el universo total de este empleo se situó en el año 2008 en alrededor de 1,5 millones 
de trabajadores, lo que representa poco más del 10% del empleo total del perú y un tercio del 
empleo asalariado privado (que es finalmente con el que debería ser comparado). dado que se 
trata de una declaración propia de las empresas ante la autoridad laboral, el índice de empleo 
registrado puede ser considerado como el segmento más formal del empleo en el perú, es decir, 
son empleados que cuentan, al menos, con los beneficios laborales individuales que verifica el 
ministerio de trabajo.
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sector ha sido notable, al punto que están los que consideran que debido a este sector 
hay regiones en donde existe “pleno empleo”. otros argumentan que dicho “pleno 
empleo” no existe, pero sí una alta intensidad de uso de mano de obra en ciertas partes 
del año. en todo caso, lo que sí es claro es que se ha movilizado una enorme cantidad 
de empleo en este sector, y empleo registrado en especial, lo cual es definitivamente 
novedoso, pues ocurre en un sector como la agricultura donde los empleos ha sido 
tradicionalmente considerados como muy precarios.

 en cualquier caso, ¿cómo han participado los jóvenes en este proceso? ¿son estas 
actividades intensivas en empleo juvenil? ¿son estas actividades atractivas para los jóve-
nes? ¿estas actividades aseguran a los jóvenes una trayectoria laboral que les permita 
construir una expectativa de futuro razonable a partir de su esfuerzo laboral? estas 
preguntas son pertinentes pues diversos estudios han reportado que el campo y las acti-
vidades agrícolas han estado más bien expulsando a los jóvenes en décadas recientes. 

 el objetivo del presente estudio es “identificar espacios de política para mejorar 
la competitividad y la calidad de la participación de los y las jóvenes en el sector 
agroexportador”. en el proceso se obtendrán los siguientes objetivos específicos: 

•	 brindar un diagnóstico general del sector agroexportador peruano desde un 
enfoque histórico que permita mostrar la evolución del sector, así como sus 
perspectivas.

•	 describir y analizar las características y tendencias de la participación de 
los jóvenes en el mercado laboral agroexportador desde una perspectiva 
histórica.

•	 identificar los factores de éxito y de fracaso que influyeron/pueden influir en 
la participación de los jóvenes en la cadena exportadora.

•	 describir y analizar casos exitosos de participación juvenil en la cadena agroex-
portadora, planteando recomendaciones de política en torno a la sosteni-
bilidad de la experiencia exitosa y a la factibilidad de replicarla entre otros 
entornos con características similares.

•	 identificar y analizar los cuellos de botella y riesgos principales que los jóvenes 
han enfrentado en su participación en la cadena agroexportadora.

•	 brindar recomendaciones de política para elevar la competitividad de los 
jóvenes que participan en el sector agroexportador, así como la calidad del 
empleo al cual acceden, llamando la atención sobre los temas prioritarios 
vinculados a la política social y a la política de juventudes.

 para responder a estas interrogantes, en el estudio se realiza primero un análisis 
cuantitativo, basado en la información más reciente, proveniente de las encuestas de 
Hogares (enaHo). luego, se lleva acabo un análisis cualitativo en profundidad que 
toma como centro de análisis la experiencia de agroexportación registrada en ica en 
años recientes. 
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después de un período de crisis, desde el año 2002 la economía peruana ha crecido 
a tasas mayores al 4% anual (gráfico 1). la tendencia ha sido además creciente pues 
en el año 2007 creció 9% y en el año 2008 9,8%. para el año 2009, debido a la crisis 
internacional, se espera una desaceleración importante. 

2. Tendencias del empleo
  total y de jóvenes

GRÁFICO N° 1
Perú: crecimiento anual del PBI y PBI per cápita (1995-2007)

Fuente: elaborado en base a cepalstat (2008).
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¿cómo reaccionó el empleo total y el empleo de jóvenes en este contexto? en esta 
sección se analiza estas preguntas con evidencia reciente.

II.1 TENDENCIAS GLOBALES 

a nivel agregado, uno de los fenómenos más importantes de la coyuntura reciente 
es que el índice de empleo registrado creció después de varias décadas, y a tasas 
elevadas. a fines de 2008, este índice ya tenía más de 80 meses creciendo de manera 
continua. un crecimiento tan prolongado del índice de empleo registrado no había 
sido observado antes en las estadísticas laborales peruanas. lo usual en el mercado 
de trabajo peruano siempre fue que creciera el empleo informal, y que el empleo 
registrado no creciera o incluso cayera.

 el crecimiento del empleo registrado ha ocurrido de manera pronunciada en pro-
vincias fuera de lima, y especialmente en la zona de la costa. esto se puede observar 
claramente en el gráfico 2, donde se muestra el porcentaje acumulado de variación 

GRÁFICO N° 2
Perú: crecimiento del empleo registrado por ciudades (2000-2008)

Fuente: elaboración propia con datos de mintra-emve (2000-2008).
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en este indicador en el período 2000-2008. el crecimiento ha sido impresionante en 
ciudades como ica, trujillo, y más recientemente piura. en todas estas regiones están 
floreciendo negocios de agroexportación y/o agroindustria. este proceso es novedoso 
pues muchas de estas provincias tenían niveles muy bajos de empleo registrado en 
el pasado, el cual prácticamente se concentraba en lima. 

 sin embargo, conviene recordar que no todas las regiones muestran el mismo 
dinamismo en el empleo registrado. Junto con las regiones más dinámicas, como 
ica, trujillo o piura, también existen otras regiones que no se han beneficiando de 
igual forma e incluso algunas están decayendo. además de factores específicos a 
cada espacio geográfico, detrás de este proceso parece estar el hecho de que hay un 
mayor dinamismo económico en sectores intensivos en empleo en las zonas donde 
el crecimiento de este ha sido mayor (chacaltana 2009).

 uno de los sectores que más ha contribuido con el crecimiento del empleo regis-
trado a nivel global es el agrícola. esto se puede apreciar en el gráfico 3, donde se 
desagrega el crecimiento del empleo registrado por sectores económicos. el sector 

GRÁFICO N° 3
Evolución del índice de empleo registrado por sectores económicos

Fuente: elaboración propia en base a mintra-emve.
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“extractivo” es el que más ha crecido. teóricamente, el sector extractivo incluye mine-
ría, agricultura y pesca. en la práctica, sin embargo, casi no hay empresas mineras 
en esta muestra (pues se basa en empresas localizadas en ciertas zonas) y las pocas 
empresas de pesca presentes en ella han tenido un comportamiento más bien nega-
tivo en casi todo este período. en consecuencia, el dinamismo en el sector extractivo 
ha sido casi exclusivamente debido al sector agropecuario y, dentro de este, el sector 
agroindustrial y agroexportador. 
 
 algunos estudios (chacaltana 2007, Yamada y chacaltana 2007) han vinculado 
este proceso al tipo de crecimiento –basado en exportaciones intensivas en empleo– 
observado en el perú en años recientes. algunos de los sectores exportadores más 
dinámicos en dicho años, como el de la agroexportación, deben pasar por complejos 
programas de verificación de la calidad de sus productos y el proceso productivo 
mismo -entre ellos los aspectos laborales– para poder ingresar en mercados específi-
cos a nivel internacional. esto genera un incentivo para contratar mano de obra que 
cumpla con los estándares laborales del país. sin embargo, también se debe reco-
nocer que no todas las empresas exportadoras se comportan así, y de hecho existen 
algunas que no los cumplen, especialmente los estándares referidos a los derechos 
colectivos.

II.2 TENDENCIAS RECIENTES DEL EMPLEO JUVENIL 

en este contexto, ¿cómo ha evolucionado el empleo de los jóvenes? al parecer, el 
crecimiento no ha sido intensivo en empleo juvenil. según el gráfico 4, el empleo 
total ha crecido más rápidamente entre los adultos que entre los jóvenes. esto ha 
implicado que la participación del empleo juvenil en el empleo total ha pasado de 
36% en el año 2000 a 32% en el año 2007. 

 ese 32% de intensidad de empleo juvenil es ligeramente superior al peso demo-
gráfico de los jóvenes en la pea. no obstante, algunos sectores son más intensivos en 
empleo juvenil que otros. así, por ejemplo, sectores como la electricidad o la mine-
ría, presentan los índices más bajos de intensidad de jóvenes en el empleo sectorial, 
probablemente por la elevada intensidad del capital que tienen, que probablemente 
requiere mano de obra calificada y con experiencia. en cambio, transportes, manu-
factura y comercio son los sectores con los más altos índices. 

 en el caso de la agricultura, se trata de un sector con una presencia baja de jóvenes 
en el empleo, no por alta intensidad de capital como la minería, sino por lo contra-
rio, pues en la agricultura tradicional y de baja productividad los jóvenes están más 
calificados que sus padres o las generaciones anteriores y se ha venido observando 
un proceso de abandono del campo por parte de ellos. sin embargo, en las ramas 
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GRÁFICO N° 4
Perú: evolución del empleo de jóvenes y adultos (número de trabajadores)

Fuente: inei, encuesta nacional de Hogares (enaHo) 2000-2007. 
elaboración propia.

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jóvenes

Adultos

GRÁFICO N° 5
Perú: ratio empleo joven/adulto, 2007 (%)
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más vinculadas a la agricultura de exportación sí se encuentra una intensidad mayor 
de empleo juvenil. este proceso es interesante porque indicaría que este subsector sí 
demanda más jóvenes que el promedio sectorial.

II.3 TENDENCIAS ESTRUCTURALES DEL EMPLEO JUVENIL

estas tendencias deben ser contrastadas con problemas estructurales de los jóvenes. 
el problema del empleo de jóvenes en el perú tiene dos características bien marca-
das: es de una gran magnitud y al mismo tiempo de una gran heterogeneidad. es 
de gran magnitud porque los jóvenes son probablemente la generación más grande 
que ha habido y que habrá, por lo menos en las décadas contemporáneas. según el 
censo de 2007, el número de jóvenes entre 15 y 24 años en el perú alcanza casi los 
5,4 millones. aunque la proporción de jóvenes en el total de la población no se ha 
alterado demasiado, la proporción de niños sí se ha reducido de manera importante 
en las últimas décadas. eso significa que en las próximas décadas se observará una 
disminución de la fracción de jóvenes en el total poblacional. 

CUADRO 1 
PERú: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 1981-2007 (MILLONES DE PERSONAS)

1981 1993 2007

población total 17,8 22,6 28,2

niños (0-14 años) 7,3 8,4 8.6

Jóvenes (15 a 29 años) 4,4 6,2 7,7

15 a 19 1,7 2,3 2,8

20 a 29 2,7 3,9 4,9

adultos (25-65 años) 6,1 8,6 12,4

adultos mayores (65 años y más) 0,7 1,1 1,8

% niños / total 41% 37% 30%

% jóvenes / total 20% 20% 19%

Fuente: elaboración propia en base a inei (censos).
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 al mismo tiempo, se trata de un problema de una gran heterogeneidad pues 
existen diferentes situaciones en función a lo que han acumulado los jóvenes a lo largo 
de sus vidas y de las decisiones que tienen que tomar precisamente en la juventud y 
que determinan en gran medida su futuro. en el gráfico 6 se presentan algunas de 
las transiciones más importantes. para cada edad simple, se presenta la población 
total, aquella en la educación básica, en la educación postsecundaria y aquella que 
se encontraba trabajando. si nos concentramos, por ejemplo, en la edad de 15 años, 
se observa que en perú al 2007 había una población de unos 600 mil jóvenes en 
esa edad específica, pero solo 420 mil se encontraban en el sistema de educación 
básica. esto indica que ya desde el inicio de la juventud un segmento importante 
de jóvenes estaba excluido del sistema educativo por diversas razones, entre ellas el 
trabajo desde niños. 
 
 uno de los procesos más importantes se refiere a la transición de la escuela al 
empleo. el gráfico indica que el número de jóvenes en educación básica se reduce 
drásticamente hasta que estos tienen aproximadamente unos 20 años de edad. la 
educación postsecundaria, crece también hasta esa edad, pero no alcanza los niveles 
de la educación básica y, en general, solo una fracción menor de quienes pasaron 
por la educación básica pasará por la educación postsecundaria. la preocupación de 
estos últimos se ubica en la pertinencia de la formación que reciben en relación al 
mercado de trabajo que deberán enfrentar.

GRÁFICO 6
Perú: principales transiciones en la juventud.
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 el tema de la heterogeneidad es importante porque no todos se encuentran en 
la misma situación y, por tanto, no todos tienen las mismas necesidades de política. 
si se establece, por ejemplo, un cruce entre la situación educativa y la situación de 
empleo de los jóvenes, se encuentran diversos grupos; hay jóvenes que solo estudian, 
hay jóvenes que solo trabajan, hay jóvenes que estudian y trabajan, pero también 
hay jóvenes que no estudian ni trabajan (nn). los que no estudian ni trabajan son 
uno de cada cuatro jóvenes (gráfico 7).

GRÁFICO 7
Perú: “Mapa” del empleo juvenil (miles de personas) - 2008
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743

143

Estudia*: 2,312

Fuente: elaboración propia en base a enaHo 2008 y proyección del censo 2007.
notas: d: desempleado; nn: no estudia y no trabaja; i: inactivo; e: estudia.

 el grupo de los que no estudian ni trabajan es preocupante. aquí se ha venido 
produciendo un fenómeno complejo que tiene que ver con sus trayectorias per-
sonales. si se mira en retrospectiva esta trayectoria, es claro que estos jóvenes 
nacieron en la década de los años ochenta, un período de crisis bastante severa, 
tanto desde el punto de vista económico como social en el país. luego, crecieron 
en la década de los años noventa, período de cambios muy fuertes especialmente 
en el mercado de trabajo, en el cual muchos jóvenes actuales vieron a sus padres 
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perder sus empleos, pasar angustias laborales, tener que acostumbrarse a que los 
trabajos duran poco, etc. en la actual década empezaron a experimentar un pro-
ceso de crecimiento prolongado, que logró generar expectativas, especialmente 
entre los más adaptados al tipo de crecimiento observado, pero que parece estar 
terminando de manera abrupta. 

 así, en la juventud se ha producido al parecer una “crisis de referentes” que 
les dificulta visualizar su expectativa o perspectiva de trayectoria laboral y personal 
hacia el futuro. si los jóvenes ven que al padre, al vecino o al familiar mayor no les 
va bien en el mercado de trabajo, aun cuando estudiaron algo o acumularon cierta 
experiencia que eventualmente se volvió obsoleta, entonces ya no es tan seguro 
para ellos, por ejemplo, que si estudian o se esfuerzan van a tener un buen trabajo 
en el futuro. es una suerte de “contrato social” que tiene el joven con la sociedad, 
en el cual asume que si estudia, si acumula experiencia trabajando, incluso ganando 
poco al principio, ese sacrificio inicial lo va a conducir a tener un mejor trabajo y una 
trayectoria ascendente en el futuro. cuando eso no se cumple, es decir, cuando los 
sacrificios iniciales no se traducen en mejoras a lo largo de la vida, aparecen temas 
como la frustración, la apatía, el desencanto, el no estudio o no trabajo, que son 
respuestas realmente fuera del sistema. si los jóvenes dejan de creer en la educación 
o en el trabajo como parte de su trayectoria personal, entonces se tiene una situación 
en la que todo puede pasar, porque aparecen otros referentes, como la voluntad de 
emigrar por ejemplo, pero también otros que son más riesgosos3. 

 las implicancias de esto aún se ven de manera incipiente en el perú. en el callao 
han ocurrido ya problemas de extorsión a empresarios y en trujillo también han apare-
cido unos cupos que les cobran a los taxistas. este fenómeno, que es aún pequeño en 
perú, no lo es en otros países, donde el problema ya es más grande, como en algunas 
naciones de centro américa donde han aparecido, por ejemplo, las denominadas 
“maras”, que son bandas organizadas en zonas especificas con alta participación de 
jóvenes. por estas razones, el empleo juvenil es un tema urgente y el desafío consiste 
en reconstruir en los jóvenes la esperanza de que a través del trabajo sí se puede 
construir un buen futuro. 

 la pregunta de fondo, para fines de este trabajo, es si esto se puede lograr con 
el empleo en las agroexportaciones. 

3 dado el dinamismo económico alcanzado, las zonas de agroexportación se han convertido en 
zonas de atracción de migrantes de otras regiones circundantes, más pobres. no es claro, sin 
embargo, si se están generando desincentivos a la emigración de jóvenes que ya residían en es-
tas zonas. esto dependerá, sin duda, de la sostenibilidad de largo plazo de esta actividad, como 
fuente de empleo para los jóvenes en las regiones respectivas.
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perú exportó en 2008 unos 32 mil millones de dólares. de este total, unos 24 mil se 
debieron a exportaciones denominadas “tradicionales”, entre las cuales se incluyen 
a los minerales, el petróleo, la pesca y algunos productos agrícolas. las exportaciones 
no tradicionales ascendieron a 7 mil 500 millones de dólares. dentro de las expor-
taciones no tradicionales, las más dinámicas han sido las exportaciones de textiles y 
ciertos cultivos nuevos de agroexportación.

3. El “boom” de la 
agroexportación

CUADRO 2
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS (MILLONES DE DÓLARES)

1970 1980 1990 2000 2005 2008

total 1.034 3.951 3.280 6.955 17.368 31.529

tradicionales 973 3.051 2.259 4.804 12.950 23.796

minería 465 1.854 1.481 3.220 9.790 18.657

petróleo 7 774 258 381 1.526 2.663

agrícolas 160 228 174 249 331 685

pesca 342 195 345 955 1.303 1.791

no tradicionales 61 845 989 2.044 4.277 7.543

pesquera 5 117 107 177 323 622

textiles 1 224 364 701 1.275 2.018

agropecuaria 8 72 119 394 1.008 1.912

otras 47 432 398 772 1.672 2.991

Fuente: bcrp.
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III.1 Una breve reseña del sector agroexportador

en rigor, la agroexportación incluye tanto cultivos tradicionales como no tradiciona-
les. Históricamente, el perú ha exportado productos derivados del algodón y de la 
caña de azúcar, cuyos mercados han experimentado fluctuaciones importantes. sin 
embargo, desde fines de la década pasada -aun cuando ya venían creciendo pro-
gresivamente desde décadas anteriores- se ha producido un verdadero “boom” de 
agroexportaciones no tradicionales, pues han aparecido nuevos productos que han 
logrado insertarse ventajosamente en mercados internacionales. entre estos productos 
destaca nítidamente el espárrago, pues el perú se ha convertido en primer exportador 
mundial en años recientes. sin embargo, también han mostrado un gran dinamismo 
productos como la uva, la páprika, la cebolla, el tomate, la alcachofa, los bananos 
orgánicos, los mangos y, recientemente, el palto y los cítricos.

GRÁFICO 8
Perú: evolución de las exportaciones agrícolas
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Fuente: bcrp. 

 en virtud de este proceso valles enteros de la costa peruana, como el de ica, los 
valles del norte del departamento de lima o la zona de la libertad, han cambiado sus 
cédulas de cultivo hacia productos de más alta rentabilidad asociados a la exportación. 
estos cultivos han permitido que en pocos años, en la agricultura, las exportaciones 
no tradicionales superen largamente las exportaciones tradicionales. si en 1970 las 
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CUADRO 3

PERú: PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE EXPORTACIÓN 

 

Valor (US$ Millones) Volúmen

2000 2004 2008
Var.% 
(2000-
2004)

Var% 
(2004-
2008)

Var.% 
(2000-
2004)

Var.% 
(2004-
2008)

espárrago fresco 53,8 140,2 230,88 160,7 64,7 94,7 52,5

espárrago en conserva 81,5 79,2 183,75 -2,8 132,0 0,6 62,7

páprika 5,9 50,4 136,18 753,6 170,2 717,6 -

mango fresco 23,4 43,2 64,09 84,4 48,4 178,2 38,3

pimiento del piquillo 4,8 32,4 40,8 579,2 25,9 935,2 28,8

alcachofa 0,8 21,9 82,57 2.573,7 277,0 2.059,2 271,2

uva 6 19,8 85,62 231,7 332,4 271,8 295,0

palta 2,5 18,7 70,82 654,8 278,7 560,8 251,3

cítricos 1,1 13,8 24,4 1.166,1 76,8 1057,9 66,7

cebolla fresca 6,5 13,2 21,1 105 59,8 152,8 29,0

Fuente: prompexstat. 
elaboración propia.

exportaciones no tradicionales eran el 5% de la exportaciones agrícolas totales, hacia 
el 2008 ese porcentaje pasó a un 74%. las exportaciones no tradicionales ese año 
bordearon los 2 mil millones de dólares corrientes. 

 este es un hecho notable y novedoso porque tradicionalmente la agricultura y las 
actividades pecuarias se han considerado actividades de subsistencia, siendo siempre 
vinculadas a la población que vivía en condiciones de pobreza. ¿Qué factores explican 
el boom de las agroexportaciones? diversos estudios coinciden en que los elementos 
que se han combinado para este boom son de tres tipos: económicos, naturales e 
institucionales. 

 en primer lugar, los factores económicos están relacionados fundamentalmente 
a condiciones internacionales favorables puesto que la mayor parte de la producción 
del espárrago de perú se exporta. entre ellas, dos tendencias son importantes de des-
tacar. por un lado, una tendencia del sistema alimentario mundial hacia los alimentos 
denominados “en fresco”, derivada de un cambio en la dieta posmoderna, y que ha 
sido posible gracias a la “quiebra de la estacionalidad de los cultivos” debido a que en 
la actualidad se pueden ofrecer productos frescos durante todo el año en los países 
más grandes del mundo, lo que ha movilizado inversiones agroindustriales a países 
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que justamente pueden producir en todo el año, como en el caso del espárrago en 
perú (valcárcel 2002). por otro lado, el boom de la economía mundial, a partir de 
la actual década, con el ingreso de países como la china, la india y las ex repúblicas 
socialistas soviéticas a la economía capitalista mundial, ha incrementado la demanda 
mundial de recursos naturales y de alimentos. esto ha generado un incremento de 
los precios de los espárragos a nivel internacional. 

 en segundo lugar, son también importantes las condiciones naturales que per-
miten la producción del espárrago en perú. aquí destacan dos factores. por un lado, 
las excelentes condiciones climáticas y los suelos sueltos de la costa peruana, que es 
el invernadero natural más grande del mundo (o’brien y díaz 2004). en estas condi-
ciones, se puede lograr hasta dos cosechas por año en algunos valles y en otros tres 
cosechas en dos años, superándose en los mejores casos una producción de 20.000 
kg por hectárea/año, cuando lo que normalmente se obtiene en otros países fluctúa 
alrededor de los 9.000 kilos por hectárea/año. por otro lado, otra tendencia es que, 
en el mundo, solo perú y tailandia logran producir espárrago durante todo el año. 
en el resto de países, la producción es muy estacional concentrándose en numerosos 
países entre abril y junio. entre los meses de septiembre y febrero son pocos los países 
abastecedores (dgia, la libertad)4. 

 en tercer lugar, también se han conjugado factores institucionales como la ley 
de promoción agraria, que da incentivos tributarios (reduce de 30 a 15 por ciento el 
impuesto a la renta o utilidades) y al mismo tiempo reduce parcialmente los costos 
laborales no salariales (de 52 a 35 por ciento). en chacaltana (2007) se sostiene que 
este régimen ha jugado un rol complementario a los excepcionales precios interna-
cionales, y se sostiene además que dentro de los incentivos proporcionados por esta 
ley el tributario parece ser el más importante.

 en este proceso, diversos esquemas de producción y de competencia se han 
empezado a diferenciar. un primer modelo es de gran escala, que ha venido creciendo 
en algunas zonas produciéndose una concentración de la propiedad de la tierra. 
este tipo de modelo basa su competitividad en el conocimiento y en la tecnología de 
producción. 

 un segundo modelo es el de las empresas grandes que se articulan con pro-
ductores medianos o pequeños a fin de extender la cobertura de su producción. la 
lógica usualmente es estrictamente productiva: a veces a las empresas exportadoras 
les interesa mantener un tamaño de operación consistente con un flujo “normal” de 

4 sin embargo, las condiciones naturales también pueden establecer un límite al crecimiento de 
este sector, especialmente en ica. un tema crucial es el agua: en partes del año no hay agua, pero 
en verano hay mucha y se le deja pasar al mar (transcurre principalmente vía precipitación). 
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demanda anual, de modo que en circunstancias en las que se prevé que la demanda 
puede crecer, lo que se hace es proceder a asociarse o subcontratar a otros produc-
tores a fin de alcanzar escalas de producción mayores. en otros casos, sin embargo, 
este interés es menos comercial y más basado en aspectos sociales y ambientales. 

 Finalmente, se tiene a las empresas más pequeñas, que tienen las menores posi-
bilidades de exportación, pues enfrentan altos costos fijos, tanto relacionados a los 
aspectos productivos como al proceso mismo de exportación. ante esto, una estrategia 
de ciertos productores para reducir el riesgo de las fluctuaciones de los precios o los 
riesgos mismos de la producción es articularse con algún exportador o comercializa-
dor que les asegure el mercado y precio, o que les arriende sus tierras y producción. 
usualmente, las técnicas de riego que utilizan no son las más modernas (que son caras) 
y su acceso al agua es parcial. no son muchos los productores pequeños vinculados 
a la exportación, y más bien son la gran mayoría en los cultivos más tradicionales, 
como el algodón. 

III.2 El empleo en la agroexportación 

CUADRO 4

MODELOS DE PRODUCCIÓN DE AGROEXPORTACIÓN

Modelo Característica

gran escala gran cantidad de hectáreas juntas, todas de la misma propiedad.
cuenta con tecnología de punta.
alta productividad por hectárea.
administra su propia agua.
innova.
opera todos los procesos de producción, logística, procesamiento (packing, 
por ejemplo) y comercialización.

modelo mixto un gran productor/comercializador opera junto con productores medianos. 
usualmente la información sobre precios, tecnología y producción llega al 
pequeño o mediano productor a través del gran productor. 
se articulan a través de diversos mecanismos:
- compra de la producción al final del ciclo agrícola.
- Habilitación (se financia la producción del agricultor).
- alquiler de terrenos con precio fijo o variable o ambos.
el tema central es como se distribuye el riesgo entre ambas partes de la 
relación. usualmente las ganancias o pérdidas tienen relación al nivel de riesgo 
asumido.

pequeña 
producción

pequeños y medianos productores intentan vincularse a productores grandes o 
importadores que suelen comprar la producción.
el riesgo es propio.
enfrentan altos costos fijos.
usualmente no manejan su propia agua.
no manejan información sobre mercados y precios.

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas.
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toda esta dinámica empresarial y productiva ha generado diversos efectos, entre los 
cuales el del empleo es uno de los más notables. diversos estudios (calisaya y Flores 
2005; chacaltana 2007, plades 2007, etc.) dan cuenta de que los nuevos cultivos han 
logrado movilizar un importante número de puestos de trabajo y de mano de obra. 
más aún, se ha logrado movilizar en actividades agrícolas, empleo de tipo registrado, 
es decir, aquel que las empresas reportan al ministerio de trabajo. esto se puede 
apreciar en el gráfico 9 en donde se observa que el empleo en algunos cultivos de 
agroexportación como la producción de hortalizas y legumbres, y la elaboración y 
conservación de productos agrícolas (donde destaca nítidamente el espárrago), son 
los subsectores que más han crecido en la actual década. 

GRÁFICO 9 
Perú: evolución del empleo en cultivos y actividades asociados a la 

agroexportación5

 esto ha ocurrido especialmente en empresas que exportan pues por encargo de 
los clientes en los países de destino reciben inspecciones internacionales para obtener 
certificaciones y, por tanto, deben cuidar sus estándares de calidad. como se verá 
más adelante, este es uno de los temas más importantes para el sector, y es de pre-

5 en esta estimación se ha considerado los siguientes ciius como actividades asociadas a los cul-
tivos de agroexportación: 0111 (cultivo de cereales y otros cultivos), 0112 (cultivo de hortalizas 
y legumbres), 0113 (cultivo de frutas) y 1513 (elaboración y conservación de frutas, legumbres y 
hortalizas). 
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ocupación no solo empresarial sino también sectorial. no obstante, también se han 
observado numerosos casos en los que las empresas no cumplen con los estándares 
laborales mínimos, especialmente en prácticas como los denominados “services” 
en el agro, donde simplemente la regulación laboral no se aplica. asimismo, se ha 
observado un incremento en la desigualdad en el mercado de trabajo, observándose 
significativos incrementos en los ingresos laborales de los trabajadores más califica-
dos, pero casi ninguna variación en el ingreso de los menos calificados. esta parece 
ser una propiedad del crecimiento exportador, que se basa en el conocimiento y, 
por tanto, al ser positivo, debe complementarse con políticas que ayuden a los más 
desfavorecidos en el mercado de trabajo. 
 
 se trata entonces de un subsector que ha logrado estándares de productividad 
elevados en menos de dos décadas, en medio de un sector tradicionalmente de baja 
productividad como la agricultura. 

 sin embargo, existe una discusión sobre las condiciones de trabajo en este sector. 
la mayoría de los estudios realizados en años recientes al respecto han enfatizado 
una preocupación sobre la forma en que se realizan las labores agrícolas (como el 
cumplimiento de los derechos colectivos en el campo), que son particularmente 
complejos de verificar por parte de la autoridad laboral.

 en el balance se encuentra que estas actividades han generado un importante 

CUADRO 5

ALGUNOS ESTUDIOS PREVIOS SOBRE EMPLEO EN LA AGROEXPORTACIÓN

calisaya, Flores 
[2006]
La 
agroexportación 
no tradicional 
en el país de las 
maravillas

encuentran que el crecimiento de la agroexportación no tradicional •	
contribuye a la disminución del desempleo en zonas como ica y la 
libertad, 
sin embargo, aun con el crecimiento de la actividad agroexportadora, •	
persisten situaciones que vulneran la vigencia de los derechos humanos 
en el trabajo.
entre otros hallazgos mencionan que: •	

los trabajadores de la agroindustria de exportación no tradicional o 
conforman un grupo de riesgo que al final de su vida ocupacional 
no gozarán de un sistema provisional que ampare una vejez 
digna. 
observan una “feminización” en las características del empleo o 
en el sector: destreza manual y meticulosidad, trabajo temporal y 
uso de tecnologías que privilegian habilidades motoras finas. las 
mujeres se inician en estas labores generalmente jóvenes (18 a 25 
años) y en su mayoría sin haber comenzado estudios superiores, 
imposibilitando el ascenso o ubicación en mejores puestos que 
demanden mayor calificación o manejo de tecnologías.
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chacaltana [2007]
El boom del 
empleo en Ica

encuentra que el empleo registrado no precario en ica creció a una tasa •	
promedio de 20% anual entre 1998 y 2005, pasando de 6 mil a 21 mil 
trabajadores en este período. compara este número con el total del 
empleo en la región, concluye que este proceso ha sido positivo pero 
insuficiente. 
se observa un incremento en la desigualdad salarial como consecuencia •	
de un mecanismo de utilización de fuerza laboral dual: pocos 
trabajadores altamente calificados (administradores de la tecnología 
de exportación) y gran cantidad de trabajadores de poca o ninguna 
calificación.

miró-Quesada, 
moreno [2007]
Condiciones 
laborales en 
fundos de 
agroexportación 

analizando fundos modernos, encuentran que alrededor del 98% de los •	
trabajadores se encuentra trabajando bajo modalidades contempladas 
por ley. sin embargo, los contratos en su mayoría (66%) son por cortos 
períodos de tiempo.
las normas y protocolos internacionales juegan un rol muy importante •	
respecto a las buenas prácticas laborales.

Federación 
provincial de 
mujeres de ica 
[2000]
Mujeres 
asalariadas en la 
agroindustria del 
espárrago

se observa una “feminización” laboral como tendencia principal en el •	
mercado de trabajo del espárrago. las mujeres trabajadoras del campo 
solo alcanzan el nivel de educación primaria, son de migración reciente 
y sus necesidades básicas insatisfechas son mayores en comparación 
con las demás trabajadoras.
las mujeres acceden a puestos de trabajo temporales, ocupaciones •	
manuales y subordinadas, mientras que los hombres tienen acceso a 
puestos más estables, tareas de control, vigilancia y ocupaciones que 
demandan mayor calificación.
señalan que el trabajo en la agroindustria del espárrago se caracteriza por •	
ser muy eventual y en muchos casos en condiciones de sobreexplotación 
con la amenaza permanente del desempleo. 

programa laboral 
de desarrollo 
(plades) [2006]
El Trabajo 
decente en la 
agroexportación: 
el caso de Ica

enfatizan que las mujeres enfrentan brechas salariales importantes, •	
mayor desprotección laboral y jornadas más largas, debido a que 
se suman las labores del hogar realizadas después de la jornada del 
trabajo en el campo. observan también escasez de mujeres en puestos 
de mando medio o superior o en puestos técnicos.
concluyen que el sector agroexportador no muestra condiciones de •	
trabajo decente y califican a las relaciones laborales como tradicionales, 
excluyentes, autoritarias y no participativas.
afirman que la presencia del estado ha sido nula y que el ministerio •	
de trabajo ha abandonado su labor de contrapeso en las relaciones 
asimétricas entre trabajadores y empresas.
enfatizan también la falta de sindicatos y existe temor a represalias por •	
intentos de organización. la alta rotación de mano de obra también 
limita la consolidación de las negociaciones colectivas.

Fuente: elaboración propia en base a los textos citados.

número de puestos de trabajo y de tipo registrado (en planilla), pero claramente 
insuficiente frente a las necesidades del país. al mismo tiempo, la preocupación por 
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las condiciones de trabajo se refieren a cuatro grandes rasgos6. primero, la elevada 
presencia de empleo sin ninguna calificación en este sector. segundo, una marcada 
presencia femenina en ciertas actividades del sector que tiene implicancias impor-
tantes respecto a las condiciones de trabajo. a las mujeres se les paga menos y se les 
preselecciona para ciertas actividades. 

 tercero, malas condiciones de trabajo, que se expresan en empleos muy tempora-
les, con jornadas largas y extenuantes y con escasa protección social. a esto también 
se suma el temor a represalias por intentos de negociación colectiva. Finalmente, el 
limitado rol de la autoridad laboral, que debería velar por las condiciones de trabajo 
en esta actividad.

6 existen pocos estudios sobre las relaciones contractuales entre productores. gómez y Hurtado 
[1995] encontraron que los pequeños productores de cultivos vinculados a la agroexportación, 
tienen bajo poder de negociación frente a los grandes productores y muchas veces sus cosechas 
son compradas a precios muy por debajo del valor real en el mercado. además, señalan que 
muchas veces los contratos que implican volúmenes y fechas pactadas son incumplidos por los 
grandes productores. por otro lado, pudieron apreciar que para aquella época las relaciones 
“laborales” existentes eran simplemente relaciones de coordinación vertical entre grandes y 
pequeños productores.
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en esta sección, se realiza un análisis más detallado de las características de empleo 
juvenil en actividades relacionadas con la agroexportación. primero, se realiza este 
análisis de manera cuantitativa y luego se complementa con información cualitativa 
de la provincia de ica, donde se realizó entrevistas en profundidad. 

IV.1 Análisis cuantitativo

¿cuántos jóvenes trabajan en actividades de agroexportación? responder esta pre-
gunta implica conocer cuántas personas en general trabajan en la agroexportación, 
pero ese dato no se conoce. se tienen algunos estimados indirectos. el método más 
común para estimar el número de empleos en ese sector ha sido el de coeficientes 
técnicos. es decir, se conoce que aproximadamente existen unas 80 mil hectáreas 
dedicadas a la agroexportación en el perú, y como también aproximadamente se 
utilizan en este sector unos dos trabajadores por hectárea se estima que habrían unos 
160 mil trabajadores de campo en este sector. según cilloniz (2008), si se le suman 
aquellos trabajadores que laboran en planta (de lavado, cortado, empacado, etc.), se 
estima en unos 250 mil los trabajadores que laboran en esta actividad7. en el perú, 
existen 3,5 millones de trabajadores laborando en actividades agrícolas, de modo 
que 250 mil trabajadores solo representan el 7% del empleo total en este sector e 
indica que la magnitud de este sector es aún limitada en relación a las dimensiones 
del empleo agrícola en general y a sus necesidades.

7 cillóniz, Fernando. (2008) en: revista caretas: ilustraciones peruanas, pag 21, 18 de diciembre. 

4. Jóvenes en la agroexportación
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 esta estimación agregada deja, sin embargo, pendiente el tema juvenil y de las 
características de los empleos que se generan en este sector. dado que no se cuenta 
con esta información de manera directa, aquí se propone una vía indirecta: identi-
ficar a los jóvenes y sus condiciones de trabajo en “actividades relacionadas con la 
agroexportación”. esto se puede hacer identificando en las encuestas de hogares los 
códigos de actividad que se refieran a los cultivos de agroexportación más frecuentes8. 
no es seguro que todos estos trabajadores realicen actividades de exportación (es 
decir, que todos los productos en estos códigos sean finalmente exportados), pero 
se trata sin duda de actividades con una fuerte presencia de los nuevos cultivos de 
agroexportación. por esta razón, el interés en estas cifras es básicamente la identifi-
cación de algunas tendencias generales y es necesario tener precaución a la hora de 
generalizar resultados a partir de las mismas. 

 sobre la base de esta definición, se puede decir que en el año 2007, en estas 
actividades relacionadas con la agroexportación, laboraba un 45% de jóvenes entre 
15 y 29 años de edad (gráfico 10). esta cifra ha fluctuado con los años, llegándose 

8 los códigos considerados son: cultivo de hortalizas y legumbres (0112), cultivo de frutas (0113) 
y elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas (1513) curiosamente, la estima-
ción global del empleo en estos códigos asciende a 240 mil trabajadores.

GRÁFICO 10
Empleo juvenil/empleo total en actividades relacionadas a agroexportación (%)
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a sobrepasar el 50% en algunos años. en cualquier caso, si se toma la cifra de 2007 
y se la relaciona con el total del empleo estimado para este sector –unos 250 mil 
trabajadores- se llega a la conclusión de que habrían unos 113 mil jóvenes laborando 
en actividades de agroexportación. 

 ¿cuáles son las características de estos trabajadores? destaca que la mayor parte 
de quienes trabajan en empresas medianas y grandes de agroexportación no resida 
en zonas rurales sino en las zonas urbanas, incluidos los jóvenes. esto se debe a que 
los trabajadores migran durante el día hacia los fundos, los cuales en muchos casos 
han diseñado sofisticados mecanismos de transporte para este fin. en contraste, en 
las empresas pequeñas, los trabajadores sí residen mayoritariamente en zonas rurales 
(donde predomina el negocio familiar)

 de manera interesante, y en contraste con estudios previos, la participación de 
las mujeres representa más de un tercio de los empleos en estas actividades. solo 
se identificó una mayor proporción de mujeres que de hombres en la actividad de 
conservación de frutas, legumbres y hortalizas (1513). es probable que la discrepan-
cia con otros estudios que han identificado una mayor presencia femenina en las 
actividades de agroexportación se refieran a cultivos específicos. otra posibilidad es 
que el empleo femenino sea tan temporal que las mujeres no las reporten como su 
actividad u ocupación permanente o principal. 

 estos datos confirman también que el nivel de calificación requerido para estas 
actividades es bastante bajo. en las empresas grandes, alrededor de un 20% tiene 
educación superior, en tanto que en las empresas más pequeñas este porcentaje llega 
tan solo a 10%. esto también se confirma cuando se pregunta por la categoría ocupa-
cional: el 90% de los trabajadores en las empresas grandes se declara como obrero y 
esta cifra se eleva todavía más en empresas pequeñas. esta división se puede apreciar 
con mayor claridad en las ocupaciones más frecuentes declaradas por los trabajadores. 
en las empresas pequeñas, los jóvenes trabajan como peones de labranza y peones 
agropecuarios; porteros, guardianes y afines; personal de servicios no clasificados 
bajo otros epígrafes; técnicos (peritos) en agronomía, zootecnia y silvicultura y jefes 
de explotación agrícola, pecuaria y/o forestales. en las grandes empresas, los jóvenes 
trabajan como peones de labranza y peones agropecuarios; personal de servicios no 
clasificados bajo otros epígrafes; obreros de la conservación de alimentos; obreros 
de la preparación de alimentos y bebidas; limpiadores de oficinas, hoteles y otros 
establecimientos, etc.

 respecto de las condiciones de trabajo en el cuadro 6 se presentan algunos 
indicadores que difieren notablemente por tamaño de empresa. las horas trabaja-
das, por ejemplo, en las micro y pequeñas empresas fluctúan entre 35 y 39 horas 
por semana, lo que se explica por la presencia de trabajadores familiares sin remu-
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CUADRO 5
PERú: CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS 
A LA AGROEXPORTACIÓN %

 Mype Gran y mediana

 Joven Adulto Joven Adulto

total 100 100 100 100

rural 72 60 40 35

urbano 28 40 60 65

Hombre 78 67 64 64

mujer 22 33 36 36

sin nivel 2 14 0 3

primaria 40 50 15 29

secundaria 51 30 65 49

sup. no universitaria 5 3 13 13

sup. universitaria 2 2 7 6

empleado 3 4 9 10

obrero 97 96 91 90

ocupaciones más 
frecuentes

peones de 
labranza 
y peones 
agropecuarios

peones de 
labranza 
y peones 
agropecuarios

peones de 
labranza 
y peones 
agropecuarios

peones de 
labranza 
y peones 
agropecuarios

porteros, 
guardianes y 
afines

porteros, 
guardianes y 
afines

personal de 
servicios no 
clasificados bajo 
otros epígrafes

obreros de la 
conservación de 
alimentos

personal de 
servicios no 
clasificados bajo 
otros epígrafes

técnicos en 
administración

obreros de la 
conservación de 
alimentos

personal de 
servicios no 
clasificados bajo 
otros epígrafes

técnicos 
(peritos) en 
agronomía, 
zootecnia y 
silvicultura y

personal de 
servicios no 
clasificados 
bajo otros 
epígrafes

obreros de la 
prepac. alimentos 
y bebidas n.e.o.p.

obreros de 
la prepac. 
alimentos y 
bebidas n.e.o.p.

Jefes de 
explotación 
agrícola, 
pecuaria y/n 
forestales

obreros de la 
conservación 
de alimentos

limpiadores 
de oficinas, 
hoteles y otros 
establecimientos,

Jefes de 
explotación 
agrícola, 
pecuaria y/n 
forestales

Fuente: inei-enaHo 2007. 
elaboración propia.



JóVEnES En la aGrOExPOrtaCIón PEruana 29

neración. en las empresas medianas y grandes los trabajadores jóvenes laboran 
en promedio más de 50 horas (51 horas los jóvenes y 53 horas los adultos). estos 
promedios esconden el hecho de que en ciertos casos algunos trabajadores laboren 
más de 60 horas con la finalidad de poder cumplir con los requerimientos de las 
empresas9.

 respecto a la relación laboral, el uso de contratos es más frecuente en las empre-
sas grandes (aunque existe un tercio de jóvenes sin contrato), que en las pequeñas. 
en estas últimas, las relaciones de trabajo son básicamente informales. las empresas 
grandes utilizan los denominados contratos flexibles, que son contratos con duración 
determinada. el contrato permanente (“estable”) es casi inexistente para los jóvenes 
y solo algunos de los adultos de las empresas grandes lo tienen. 

 en cuanto a protección social, la situación es similar. los niveles de afiliación a 
algún sistema de pensiones o de seguridad social en salud es bajo entre las empresas 

9 algunos estudios previos han encontrado que una modalidad de pago muy extendida es al des-
tajo (por producción) o un monto fijo por tiempo y un monto variable por producción. incluso 
cuando se paga por tiempo, muchas veces se establecen metas de producción por parte de las 
empresas, que son consideradas excesivas por los trabajadores. la consecuencia en todos estos 
casos es que las jornadas de trabajo se extienden,con la finalidad de cumplir las metas. 

CUADRO 6
INDICADORES DE CONDICIONES DE TRABAJO EN ACTIVIDADES RELACIONADAS 
A LA AGROEXPORTACIÓN

Tamaño de empresa 
  

Micro y pequeña 
empresa

Mediana y gran 
empresa

Jóvenes Adultos Jóvenes Adultos 

Horas trabajadas (semana) 35 39 51 53

modalidad contractual (%)     

 permanente 2 1 2 12

 Flexible 2 6 66 70

 sin contrato 96 93 33 18

protección social (%)

 pensiones 6 9 64 70

 salud 3 9 71 75

salario mensual (nuevos soles) 228 312 597 622
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más pequeñas y sube notoriamente en las empresas más grandes, a tasas incluso 
mejores que el promedio nacional. en cada tipo de empresa, los jóvenes presentan 
niveles menores de protección social.

 Finalmente, en lo que se refiere a los ingresos por trabajo, los jóvenes en las 
empresas pequeñas ganan en promedio unos 228 nuevos soles mensuales y los 
adultos unos 312 nuevos soles (cuando el salario mínimo vigente es de 550 nuevos 
soles). en las empresas más grandes, los jóvenes ganan unos 597 nuevos soles 
en promedio, en tanto que los adultos ganan unos 622 nuevos soles por mes. 
estos ingresos son netos. los ingresos se incrementan, como es de esperar, con 
la edad. sin embargo, es probable que la diferencia entre lo que gana un joven 
de los que gana un adulto no sea tan significativa como para motivar trayectorias 
laborales en este sector. la realidad de las empresas más pequeñas refleja lo que 
pasa en la agricultura tradicional: que el trabajo aquí no asegura una trayecto-
ria laboral ascendente, por lo menos en términos de ingreso o de condiciones 
de trabajo. Quizá esto ayude a explicar porque el campo se viene quedando sin 
jóvenes desde hace mucho tiempo. en el caso de las empresas más grandes, las 
diferencias son un poco más marcadas pero tampoco son tan grandes como en 
otras actividades. 

IV.2 Análisis cualitativo

con la finalidad de profundizar en el análisis del empleo juvenil en las actividades de 
agroexportación se procedió a realizar entrevistas semiestructuradas, principalmente 
en ica, una de las regiones en donde se ha producido un importante incremento del 
empleo en estas actividades. el objetivo de este ejercicio fue:
•	 identificar factores de éxito y de fracaso que pueden influir en la participación de 

los jóvenes en la cadena exportadora, en este caso en la del espárrago.
•	 identificar casos exitosos de participación juvenil en la cadena agroexportadora.
•	 analizar los cuellos de botella y riesgos principales que los jóvenes han enfrentado 

en su participación en la cadena agroexportadora.

 las entrevistas fueron realizadas a diversos actores vinculados con el empleo 
juvenil en la agroindustria de ica: empresas, académicos y los propios jóvenes. los 
resultados se muestran en los cuadros del anexo.

 en primer lugar, se entrevistó empresas de dos tipos: empresas privadas grandes y 
una empresa asociativa, que es una forma extendida en ica. en el caso de la empresa 
privada, se encontró que:
•	 los jóvenes son más demandados para actividades de abono, cosecha, corte y 

“raleo” (desechar uvas malogradas de los racimos). las características de dichas 
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labores indican que no se requiere mucha calificación y son marcadamente esta-
cionales, lo que indica que los jóvenes son una suerte de “mecanismo de ajuste” 
para las empresas desde el punto de vista del personal. las mujeres jóvenes se 
dedican más a labores de corte o raleo, en tanto que los varones son más reque-
ridos para abonar el campo, pues se requiere de trabajo con lampas y en algunos 
casos el uso de máquinas. 

•	 para conseguir mano de obra, la empresa coloca anuncios en la puerta de los 
fundos o en la municipalidad, aunque también utiliza a los llamados “jala-
dores” de personal. (“en ica, anteriormente era imposible conseguir trabajo. 
antes del boom, era muy difícil llegar a los fundos debido a que no existía 
movilidad, lo cual complicaba aún más el problema. con esto, aparecieron los 
llamados services, pero poco tiempo después desaparecieron. actualmente 
hay una nueva modalidad de captar personal: los colocadores, quienes cobran 
un nuevo sol por trabajador que ellos reclutan”). estas estrategias son más 
necesarias en la denominada “temporada alta” (de alta actividad agrícola, 
siembra, cosecha), cuando existe escasez de personal y “llegan personas de 
otros fundos a contratar personal para labores en el campo, ofreciendo jor-
nales más altos”. en estas ocasiones, las empresas consideran que hay “pleno 
empleo” en la zona. en la temporada baja, la demanda de mano de obra se 
puede reducir hasta un 20% de lo existente en la temporada alta. alrededor 
del 30% de trabajadores de la empresa son inmigrantes, es decir, vienen de 
otros departamentos10. 

•	 entre el personal calificado joven, la empresa suele contratar a bachilleres en 
agroindustria dentro del personal administrativo bajo la modalidad de prácticas 
pre-profesionales.

•	 un hallazgo bastante revelador se refiere a la aparente escasa necesidad de 
formación profesional en este sector. la percepción en esta empresa es que 
las labores en este sector no requiere que los jóvenes sean previamente cali-
ficados debido a que la empresa misma les enseñan las labores específicas de 
cosecha y los trabajadores “solo demoran tres días para aprender por completo 
las técnicas”. es por eso, quizás, que aunque esta empresa considera que las 
entidades de capacitación existentes en la zona capacitan de manera adecuada, 

10 “la agroexportación ha importado pobreza y no ha sacado a estas personas de la pobreza du-
rante el tiempo que trabajan. muchas personas vienen de los lugares más pobres de la sierra: 
principalmente ayacucho y puno. la mayor cantidad de trabajadores en empresas agroexpor-
tadoras son inmigrantes de departamentos de la sierra”. entrevista con informante calificado 
en ica.
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no tienen ninguna relación con ellas11. la empresa capacita por sí sola12. las 
técnicas de cosecha y cultivo se enseñan a todo el personal, incluyendo a los 
trabajadores de campo, personal calificado, ingenieros y personal administrativo. 
por lo general, esta capacitación ocurre durante un mes antes del inicio de la 
temporada de cosecha (abril). para los trabajadores de campo, la capacitación 
incluye además temas como el riesgo laboral y la salud en el trabajo. 

•	 respecto del desempeño de los trabajadores jóvenes, la empresa valora la crea-
tividad y esfuerzo de los jóvenes (“vienen con nuevas ideas y más ganas de 
trabajar”). sin embargo, los jóvenes tienden a faltar al trabajo y hay casos de 
falta de responsabilidad en el mismo (“a los jóvenes no les gusta trabajar en el 
campo, buscan otro tipo de actividades más relajadas”; “muchas veces se les ha 
encontrado tomando el agua del riego tecnificado, ignorando que esa agua con-
tiene químicos utilizados para el control de plagas, contrayendo enfermedades”). 
es por eso que esta empresa considera que los trabajadores adultos son más 
productivos –debido a su mayor experiencia y responsabilidad–, especialmente 
los adultos con familia (“la productividad de los trabajadores jóvenes es baja 
debido a la irresponsabilidad en el trabajo” y “tienden a malograr la producción 
dada su inexperiencia”). esto se refleja en que los jornales de los jóvenes son más 
bajos. sin embargo, cabe diferenciar entre hombres y mujeres: las mujeres son 
más responsables en su trabajo, pero sobre todo en el espárrago. no son muy 
demandadas para labores que requieran mayor fuerza. 

•	 consultados sobre la existencia de sindicatos en la empresa, esta indicó que no 
existen asociaciones de trabajadores o sindicatos. existe un comité de salubridad y 
salud constituido por tres miembros de cargos administrativos y tres trabajadores 
de campo. los jóvenes saben quiénes son los delegados y a través de ellos hacen 
conocer las necesidades. 

11 algunos informantes calificados consideran que las entidades de calificación no satisfacen la 
demanda del mercado. “en ica existen dos centros que se consideran los mejores en temas de 
agronomía: la universidad nacional san luis gonzaga de ica y el instituto catalina buendía de 
pecho”. “la calidad de estos centros en general es buena a nivel técnico, pero aún falta mucho 
para alcanzar las exigencias del mercado”. “no existe personal docente calificado para impartir 
el tipo de enseñanza requerida y no satisfacen la demanda de trabajo”. “las carreras o cursos 
más demandados en estos institutos son computación, enfermería y ensamblaje de computado-
ras, aun cuando el mercado local no requiere tantos técnicos especializados en estas carreras”. 
“por parte del estado han existido planes de capacitación como el programa projoven, aprolab, 
etc., pero sin consecuencias mayores”. “los jóvenes dedican su tiempo a carreras cortas como 
computación, contabilidad técnica, enfermería y educación. las empresas no buscan este tipo 
de trabajadores, con lo cual muchos de los jóvenes que han estudiado estas carreras y no en-
cuentran trabajo se van a lima, muchos otros trabajan en otro tipo de actividades como la 
agroexportación y algunos otros simplemente no trabajan”. 

12 otro informante calificado menciono que “en el caso de la provincia de ica existe solo un insti-
tuto superior, que prepara secretarias, auxiliares contables, y carreras administrativas, y muchos 
jóvenes deben viajar a chincha (a dos horas de viaje en bus) a capacitarse en la esar (escuela 
superior de administración rural) o a cañete (vallegrande, a dos horas y media)”.
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•	 respecto a perspectivas futuras, en 2009 la empresa espera que aumente el 
número de trabajadores debido a que han adquirido más hectáreas. se espera, por 
tanto, un incremento de trabajadores justamente en aéreas donde se demanda 
jóvenes para labores como raleo, cosecha y plantado. también se espera expandir 
el número de empleos en ocupaciones relacionadas con el parking debido a que 
se pretende abrir una planta nueva. no esperan que los períodos 2009 y 2010 
sean fructíferos, pero el número de trabajadores no puede reducirse debido a que 
el espárrago es una planta que tiene que cosecharse continuamente (necesidad 
de cosecha por brote rápido). por el contrario, se prevé que la mano de obra 
requerida puede aumentar dependiendo del brote, pues si no se hace “matarían 
sus sembríos”. 

 en el caso de la empresa asociativa, la historia es diferente. estas empresas son 
usualmente menos tecnificadas que las empresas privadas y sus prácticas de recursos 
humanos utilizan menos mecanismos de mercado. así, aquí se encontró por ejemplo:
•	 Que no se hacen convocatorias para los procesos de contratación de mano de 

obra, pues todos los trabajadores son vecinos, conocidos, hijos de los parceleros 
o gente que va a buscar trabajo de pueblos aledaños. 

•	 respecto a la capacitación técnica, aquí también se percibe una aparente baja 
necesidad de ella, ya que el aprendizaje se lleva a cabo a través de los mismos 
compañeros, donde el tiempo de aprendizaje de una tarea específica se calcula 
en una semana. probablemente debido a ello, salvo algunos programas estatales 
o de ong (que les brindan asistencia técnica permanentemente en cuestiones de 
tecnificación en riego y cultivo), las empresas asociativas no tienen relación con 
las instituciones de formación locales, lo cual se agrava debido a que no tienen 
los medios para pagar la educación de los hijos. 

•	 no existen gremios o asociaciones de trabajadores pues ellos mismos son asocia-
ciones de productores y, en todo caso, las parcelas individuales que conforman la 
asociación tienen como máximo unas cuatro hectáreas, por lo que solo contra-
tan unos cinco o seis trabajadores al día. los requerimientos de los trabajadores 
respecto de las condiciones de trabajo se hacen conocer directamente al dueño 
de la parcela pues “es criterio de cada productor reunirse con sus trabajadores a 
tratar sobre aquellos temas”.

•	 como un hecho remarcable, se encontró que los jóvenes hijos de los parceleros 
individuales prefieren muchas veces no trabajar en el campo. a veces los jóvenes 
tienen preferencias por otras actividades, pero también a veces existe discrepancia 
con sus padres respecto del funcionamiento de las parcelas. por esto, los dueños 
de parcela tienen que contratar personal en tanto que los hijos se dedican a otras 
actividades.

 en cuanto a los jóvenes, la situación no es homogénea. se han podido identi-
ficar al menos cuatro tipos de situaciones. primero, el caso más exitoso se refiere a 
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los jóvenes que ingresaron al negocio de la agroexportación principalmente como 
trabajadores de tipo calificado y que luego iniciaron un negocio propio. un caso de 
estos se presenta en el cuadro 7. se trata de un ingeniero agrónomo que trabajó 
para una empresa agrícola como supervisor de plagas y que luego de esa experiencia 
inició el negocio de un vivero, donde le va bien y hasta tiene planes de crecimiento. 
aquí la clave fue identificar una oportunidad de negocio y conjugarla con el conoci-
miento que se tenía previamente (incluyendo las expectativas de tendencia) sobre el 
comportamiento del sector13. 

 un segundo grupo son aquellos jóvenes que laboran en este sector y piensan 
quedarse en él. aquí la historia difiere según el tipo de trabajo que se realiza. nor-
malmente los que trabajan en el campo tienen una visión de la actividad agroexpor-
tadora como una que es difícil, por el tipo de trabajo a ser realizado. los trabajadores 
calificados, más bien, aparecen como interesados en el tamaño de las operaciones 
en las que se han logrado insertar.

CUADRO 7 
PERSPECTIVAS DE LOS Y LAS JÓVENES RESPECTO DE LA AGROEXPORTACIÓN

13 de hecho, serían necesarios más casos de este tipo para poder extraer lecciones más concluyen-
tes. sin embargo, existe evidencia de otros estudios que apoyan estos hallazgos. en argentina, 
por ejemplo, en un proyecto denominado Jóvenes rurales emprendedores, se identificaron ex-
periencias de emprendedorismo de jóvenes destinadas a la agroexportación donde también se 
destaca la importancia de encontrar nichos de mercado y conjugar esa información con produc-
tos para los que las zonas en cuestión posean una ventaja respecto al resto de competidores. 
http://www.jovenrural.com.ar/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=74&ite
mid=91.

Tipo Experiencias

emprendimiento 
juvenil en 
agroexportación

•	Trabajador	calificado	con	experiencia	en	el	sector	agroexportador:
– “estudié agronomía”. “trabajé en una empresa agrícola como evaluador de 

plagas, pero pagaban poco”. 
– “los jóvenes trabajan en la agro exportación o porque les gusta o porque 

no tienen otra cosa más que llegar al campo aunque no les guste”.
•	 Inició	un	negocio	relacionado	con	el	sector:

– “me contacté con citevid y empecé un vivero en el 2007”. “la experiencia 
en el sector me permitió ver que había un nicho en viveros debido a que 
no muchas empresas brindan este servicio”. “el mercado internacional está 
dejando de lado los pesticidas y en ica no trabajan mucho con producción 
de orgánicos”.

– “no fue fácil encontrar financiamiento, porque nadie le presta a los jóvenes 
para iniciar un negocio”.

– “He crecido rápido. ahora tengo viveros en ica y cañete”. 
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Tipo Experiencias

emprendimiento 
juvenil en 
agroexportación

•	Perspectivas	promisorias:
– “pienso abrir otro vivero en piura”.
– “pienso abrir otras líneas de servicios a los productores: asesoría, laboratorio, 

análisis de plagas, etc.”. 
– “pienso contratar biólogas más especializadas”.
– “estoy estudiando derecho. no siempre pienso dedicarme a trabajar en el 

campo”.
•	Visión	sobre	los	jóvenes:

– “la principal restricción de los jóvenes es la irresponsabilidad (les cuesta 
levantarse muy temprano) y por eso muchos renuncian”. “ se embriagan 
muy seguido y así van a trabajar”.

trabajador 
asalariado de la 
agroexportación

•	Los	 que	 trabajan	 en	 el	 campo,	 tienen	 una	 visión	 de	 la	 actividad	 agro-
exportadora como una que es difícil, por el tipo de trabajo a ser realizado: 
– “trabajo en el espárrago por necesidad pero gano más que en mi anterior 

actividad (algodón). es bueno tener un sueldo fijo, además está lo del 
transporte”.

– “lo bueno es que los salarios son fijos. recibo unos 15 nuevos soles diarios”.
– “Hay dificultad para adaptarse a este modo de trabajo, es una explotación”.
– “el trabajo de cortar espárragos requiere una posición continua de 

encontrarse agachado y es cansado”.
– “la dificultad en la agroexportación es la exigencia: todos tienen que acabar 

el área que abarca el campo diariamente”.
– “los contratos son temporales y más seguro es en tiempo de cosecha”. “en 

temporada baja, las primeras en salir son las mujeres, porque empieza la 
temporada de abono y ahí solo requieren hombres”.

•	Los	trabajadores	calificados	parecen,	más	bien,	interesados	en	el	tamaño	de	
las operaciones en las que se han logrado insertar:
– “trabajo como practicante, con un contrato de seis meses”.
– “estudié informática. el trabajo es distinto a lo que esperaba. Hay 

que programar planillas y los trabajadores son muchos y cambian 
permanentemente. Hay que identificarlos uno por uno”.

– “las condiciones de trabajo son buenas y hay flexibilidad de horarios. Hay 
apoyo para madres solteras, con Wawa Wasi”.

Jóvenes ex 
trabajadores de 
agroexportación. 
actualmente en 
otra actividad

•	La	experiencia	en	la	agroexportación	no	ha	sido	buena:	
– “trabajé como dos años en cinco distintos fundos de agroexportación. 

Había mucha explotación”. “el sueldo era alto pero había mucha presión, 
los capataces te gritan si te ven descansando en algún momento”. “no 
todos los fundos pagan beneficios sociales”. “ahora soy estibador, tengo 
más independencia, el trabajo no es tan sacrificado”. 

– “el trabajo es rudo y pesado, es gratificante en cuestiones de salario pero 
no compensa debido a los maltratos de parte de los capataces”. “está 
mejorando, antes el transporte era en camión, ahora es en bus”. “también 
se ha tecnificado más el trabajo, el riego, etc.”. “He seguido estudios para 
profesor, quiero trabajar en eso, aunque ahora trabajo en servicios”. 

•	Consideran	que	los	jóvenes	trabajan	en	la	agroexportación	porque	no	hay	
alternativas de empleo, es decir porque no hay alternativa:

– “volvería a la agroexportación solo por necesidad”.
– “pienso emigrar del país, no hay mucha oportunidad aquí”.
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 un tercer grupo está conformado por aquellos jóvenes que trabajaron antes en la 
actividad agroexportadora pero que en el momento de la entrevista se encontraban 
realizando labores en otros sectores. la experiencia en la agroexportación no ha sido 
buena para los entrevistados, quienes piensan que los que están en la agroexportación 
lo hacen porque no hay alternativas de empleo.

 Finalmente, un cuarto grupo –del cual no se pudo recoger información por cues-
tiones de seguridad- son aquellos jóvenes que no han pasado por esta experiencia y 
por ninguna otra. se trata de jóvenes que no estudian ni trabajan. este es el reflejo 
más importante de la exclusión. el problema principal de un esquema en donde grupos 
importantes de jóvenes se ven excluidos del proceso de crecimiento es que empiezan 
a aparecer otras actividades, no siempre legales, como referentes. así, por ejemplo, 
en trujillo han empezado a aparecer los casos de taxistas a quienes les cobran cupos 
“por seguridad” grupos de jóvenes con adultos, mientras que en el caso de ica han 
aparecido bandas denominadas “roba fundos” con jóvenes en sus filas. ¿Qué tipo 
proceso de crecimiento genera un incremento en la delincuencia? evidentemente se 
trata de uno en el que ha habido exclusión. por esta razón, políticas que reduzcan la 
exclusión laboral de los jóvenes son de las más urgentes, especialmente en las zonas 
donde ha habido un boom de las agroexportaciones. 
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el sector de la agroexportación ha crecido de manera impresionante, especialmente 
en la última década en el perú. valles enteros, sobre todo de la costa, han cambiado 
sus cédulas de cultivos aprovechando precios internacionales favorables, obras de 
infraestructura importantes, y una legislación específica. 

 al 2008, se dedicaban unas 80 mil hectáreas a las actividades de agroexporta-
ción, que incluyendo actividades en campo y planta, daban empleo a unos 250 mil 
trabajadores (cilloniz 2008). a pesar de este crecimiento excepcional, eso representa 
solo el 7% del empleo total del sector agrícola en el perú, lo que muestra que esta 
estrategia aún es incipiente en el país y, en cualquier caso, no ha sido suficiente para 
las enormes necesidades existentes en el campo. la mayor parte del agro peruano 
no se ha beneficiado de este proceso de crecimiento, que, además, ha estado con-
centrado en ciertas zonas, especialmente de la costa peruana.

 el boom del empleo en la agroexportación ha logrado generar un importante 
número de puestos de trabajo, y de empleo registrado, lo que era casi inexistente en 
la actividad agrícola. a nivel local, este impulso ha sido muy significativo, al punto que 
ha movilizado mano de obra de otras localidades, especialmente de la sierra. esto ha 
generado hasta una dinámica poblacional distinta, ya que los migrantes estacionales 
eventualmente se vuelven migrantes permanentes. en ica, por ejemplo, existe un 
moderado optimismo en relación a la crisis económica actual. esto es así debido a 
que se considera a esta región como un lugar donde siempre habrá agroexportación 
por las condiciones naturales existentes. en el momento del estudio de campo reali-
zado, la desaceleración aún era leve, aunque se veía a la crisis como inminente, pero 
al mismo tiempo como una oportunidad para avanzar en otro tipo de actividades 
relacionadas, por ejemplo, experimentar en otros cultivos y con gran potencial a fin 
de no seguir exportando productos cuya demanda ha bajado en el mercado. 
 

5. Conclusiones y propuestas
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 una estimación general realizada en este estudio indica que del total de traba-
jadores en este sector aproximadamente un 45% (unos 113 mil) son jóvenes. esto 
revela una alta intensidad de uso de jóvenes. cabe recordar que en la agricultura 
general el porcentaje es menor al 30% y que el peso demográfico de los jóvenes en 
el empleo total es de 28%. 

 ¿por qué hay una mayor intensidad de uso de mano de obra juvenil en la agroex-
portación? por el lado de las empresas, los jóvenes son usualmente demandados en 
actividades de baja calificación y de baja calidad, con salarios también bajos. además, 
los requerimientos técnicos para el trabajo (metas diarias o por período de tiempo) se 
hacen pensando en personas en la plenitud de su capacidad física. por el lado de los 
jóvenes, el principal problema es que terminan la secundaria y no saben qué hacer y la 
agroexportación es justamente una actividad en donde no se necesita tener calificaciones 
previas. esta preferencia de los jóvenes por la agroexportación puede continuar debido 
a la facilidad para encontrar trabajo en este sector por temporadas, y a la imposibilidad 
por parte de los padres de darle a los hijos una educación superior de calidad. 

 los indicadores de condiciones de trabajo son claramente más bajos para los jóve-
nes que para los adultos. los jóvenes son además considerados como personal con 
un desempeño inferior al de los adultos por problemas o casos de irresponsabilidad. 
las mujeres jóvenes son más responsables que los hombres jóvenes.

 existe discusión sobre los beneficios de esta actividad respecto de las trayectorias 
laborales de jóvenes hacia el futuro. se ha observado que muchos jóvenes dejan de 
estudiar en parte porque hay capacidad por conseguir trabajo y, entonces, no se 
dedican a carreras que tengan un mejor horizonte profesional. a esto contribuye 
también sin duda que la oferta formativa en las zonas donde se produce el boom 
de la agroexportación no necesariamente asegure una trayectoria laboral exitosa. 

 debido a los bajos niveles de calificación demandados en los campos de cul-
tivo, surge la pregunta de cómo implementar políticas de calificación. es necesario 
dimensionar y caracterizar la demanda de calificaciones surgida a partir del boom 
de la agroexportación, considerando que en muchas de las ocupaciones se requiere 
muy poca calificación. de lo contrario, puede llegar a ocurrir que se produzca una 
sobreoferta laboral en ciertas ocupaciones y una eventual competencia entre nuevos 
y antiguos trabajadores. la calificación, por tanto, debe pensarse como una oportu-
nidad para los jóvenes para mejorar su trayectoria laboral, no solamente fomentando 
una mayor calificación en el sector, sino también apostando por sectores alternativos 
(en ica, por ejemplo, se mencionó el turismo, los servicios y la petroquímica). 

 la vía de la formación para el asalariamiento en el sector agroexportador solo 
aseguraría una trayectoria exitosa si permite hacer un tránsito en distintas etapas 
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dentro de las propias empresas llegando a posiciones de administración o técnicas. 
la otra vía es la del emprendimiento empresarial. en este documento se ha analizado 
que esto requiere además calificaciones, políticas especificas que potencien el espí-
ritu empresarial de los y las jóvenes, y que además se eliminen las restricciones más 
importantes en la constitución de los negocios, como por ejemplo el crédito, que 
es más difícil de conseguir para los jóvenes. para esto, se puede aprovechar que en 
muchos casos la agroexportación requiere de la coordinación entre empresas grandes 
y empresas más pequeñas, en donde los jóvenes podrían tener una oportunidad. 
aquí la labor promotora del estado debe ser combinada con una laboral reguladora, 
ya que las relaciones productivas entre empresas suelen ser asimétricas.

 un elemento a tener en cuenta es que en zonas como ica o trujillo, y en general 
en el perú, la agroexportación está para quedarse por un buen tiempo. Y es bueno 
que así sea. estas actividades le han impregnado un nuevo dinamismo laboral a estas 
regiones, aun cuando su aporte al pbi no sea muy grande. sin embargo, como otros 
estudios han mostrado, la composición de mano de obra que se demanda en esta 
actividad es en un 80% no calificada y solo un 20% calificada, lo cual impone un 
reto a la conformación de trayectorias laborales positivas.

 desde el punto de vista de las políticas, se requiere impulsar elementos que 
impulsen las trayectorias de los jóvenes. para esto, algunas estrategias podrían ser:
•	 propiciar que la experiencia en el trabajo de la agroindustria permita visualizar 

alternativas de progreso personal y laboral. una opción es la profundización en 
actividades como trabajadores en las propias empresas agroindustriales, a través 
de la calificación permanente. esto requiere mecanismos que permitan hacer 
carrera en este sector. 

•	 en esta perspectiva, es necesario supervisar que las modalidades formativas en 
la agroexportación realmente formen y no terminen siendo un instrumento de 
contratación simplemente. aquí una opción es impulsar el mecanismo del contrato 
de aprendizaje que existe para el sector industrial (vía la formación dual) y difun-
dirlo/expandirlo al terreno agroindustrial. esto requiere una revisión del contrato 
de aprendizaje en el perú, que desafortunadamente ha incorporado demasiados 
elementos de control ex ante, cuando estos deberían ser implementados de 
manera ex post. 

•	 un esquema de formación que ha funcionado en otras partes es la formación en 
las propias empresas. esto se viene discutiendo en el perú a partir del tema de 
mecanismos de deducción de impuestos por capacitación, por ejemplo. dada la 
baja propensión a capacitar de manera prolongada en la agroexportación, quizá 
esta sea una vía para prolongar la estadía del joven en la empresa para que 
aprenda oficios más complejos que permitan moldear su trayectoria. 

•	 otra opción es impulsar una salida emprendedora, luego la experiencia asalariada 
en las empresas agroexportadoras. esta opción requiere el desarrollo de habilidades 
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emprendedoras en los jóvenes y, al mismo tiempo, acceso a los recursos productivos. 
como se sabe, la actividad agroexportadora es intensiva en tierra (y necesita por 
tanto capital), ante lo cual algún mecanismo de acceso a la tierra debería ser previsto 
para esta opción14. una variante de este sistema sería el impulso de empresas 
de servicios para la agroexportación, aprovechando algunos encadenamientos o 
articulaciones existentes (tanto en la provisión de bienes, servicios o en labores 
específicas). 

 como se ha dicho, las propuestas de política deben ser entonces concebidas 
en el marco de un esquema de trayectoria labora exitosa para los jóvenes. aquí hay 
que considerar que las primeras experiencias laborales del joven usualmente influ-
yen decisivamente en las trayectorias y, por tanto, es necesario que las experiencias 
laborales en la agroexportación no trunquen sino potencien dichas trayectorias. el 
riesgo mayor, como se ha dicho, es que la oportunidad de un empleo inmediato en 
la agroexportación genere procesos negativos para esa trayectoria, como por ejemplo 
la adopción de trayectorias de bajo nivel o hasta el abandono de estudios.

 Hacer un seguimiento de estas trayectorias también es una opción interesante, 
incluso hasta edades adultas, a fin de establecer qué tipo de referentes se están 
construyendo en la agroexportación para los jóvenes. 

14 en otros países, como en méxico, existen experiencias de colaboración entre generaciones ma-
yores (que ya no desean utilizar sus tierras) y se facilita el trabajo asociado hasta que el joven está 
en capacidad de adquirir la tierra. también es importante el impulso de mecanismos de ahorro 
de los jóvenes. por ejemplo, en colombia el programa “incentivo al ahorro para jóvenes rurales” 
por cada peso ahorrado se les entregan 50 centavos por un lapso de tres años y por un monto 
no superior a 360.000 pesos anuales. 
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Anexo 

CUADRO A1.

OPINIÓN DE LAS EMPRESAS

Tema Empresa grande Empresa asociativa

rol / 
importancia 
de experiencia 
laboral

principales ocupaciones que de-•	
mandan mayor mano de obra jo-
ven: cosecha, raleo. las mujeres 
jóvenes se dedican a labores de 
raleo. 
no es requerida mano de obra •	
calificada para dichas labores y la 
demanda por mano de obra no es 
constante, sino que depende del 
tiempo de cosecha y sembrío.

las ocupaciones con mayor deman-•	
da por mano de obra son la cose-
cha (cortar el espárrago) y abonar el 
campo. en esta última ocupación, 
los varones son los más requeridos 
debido a lo pesado que se torna el 
trabajo al manejar lampa y grandes 
máquinas.
se contrata mano de obra joven •	
para las labores y no se requiere 
que el personal sea calificado.

demanda por 
mano de obra

los medios utilizados para contra-•	
tar mano de obra son los anuncios 
en la puerta de los fundos, los lla-
mados “jaladores” y anuncios en la 
municipalidad. 
la dificultad que atraviesan al mo-•	
mento de contratar personal es la 
competencia, pues llegan perso-
nas de otros fundos a contratar 
personal para labores en el campo 
ofreciendo jornales más altos pero 
engañando a los trabajadores debi-
do a que los descuentos efectuados 
son también más elevados.
no existe diferencia por edades en •	
el momento de la contratación.

la demanda de trabajadores es •	
equitativa tanto para hombres 
como para mujeres (50-50). 
no se hacen convocatorias para •	
mano de obra, pues todos los tra-
bajadores son vecinos, conocidos, 
hijos de los parceleros o van a bus-
car trabajo de pueblos aledaños. 
el principal problema en el momen-•	
to de contratar trabajadores se con-
centra en las condiciones de salud 
en la que estos vienen, pues no sa-
ben si tienen alguna enfermedad. 

características 
de los 
trabajadores

alrededor del 30% de trabaja-•	
dores de la empresa son inmi-
grantes, es decir, vienen de otros 
departamentos. 
la empresa suele contratar a ba-•	
chilleres en agroindustria dentro 
del personal administrativo bajo la 
modalidad de prácticas pre-profe-
sionales durante el verano. 

señalan que casi el 80% de los tra-•	
bajadores de las parcelas viene de 
otros departamentos.
no requieren que el personal sea •	
calificado debido a que ellos mismo 
les enseñan las labores de cosecha 
y “demoran tres días para aprender 
por completo las técnicas”.
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Tema Empresa grande Empresa asociativa

opinión acerca 
de trabajadores 
jóvenes

la opinión acerca de los trabajado-•	
res jóvenes se centra en la innova-
ción: “vienen con nuevas ideas y 
más ganas de trabajar”.
con respecto a la productividad, •	
concluye que los trabajadores 
adultos son más productivos que 
los jóvenes, y específicamente los 
adultos con familia. esto debido a 
que los jóvenes tienden a faltar al 
trabajo. la principal limitación que 
encuentran en la mano de obra ju-
venil es la falta de responsabilidad 
en su trabajo.

dado que las parcelas son familia-•	
res, siempre se piensa que los jó-
venes trabajan bien. para ello, los 
dueños de las parcelas les dan char-
las de motivación cada semana.
el principal problema que encuen-•	
tran en los jóvenes es que no son 
responsables en el trabajo y, al mis-
mo tiempo, no están de acuerdo 
con el pensamiento del padre (due-
ño de la parcela), por lo cual prefie-
ren muchas veces no trabajar.

relación 
empresa / 
instituciones 
formación 
laboral

las instituciones de educación su-•	
perior sí satisfacen las demandas 
del mercado, aunque no existe 
convenio alguno con alguna de es-
tas instituciones y la empresa.

no tienen relación alguna con las •	
instituciones de educación superior 
debido a que no tienen los medios 
para pagar la educación de los hi-
jos, por ello no conocen institución 
de formación laboral alguna. 
la única institución que se ha •	
puesto en contacto con ellos para 
brindarles capacitación eventual 
es la psi (programa subsectorial de 
irrigaciones) mediante charlas. por 
otro lado, trabajan con cedep per-
manentemente en cuestiones de 
tecnificación en riego y cultivo. 

capacitación

la agrícola sí capacita al personal. •	
para los trabajadores de campo, la 
capacitación viene por el lado del 
riesgo laboral y la salud, mientras 
que para los ingenieros las capaci-
taciones son acerca de técnicas de 
cosecha: una hora al año e inclu-
ye tanto al personal administrativo 
como al personal de campo. ge-
neralmente se lleva a cabo un mes 
antes del inicio de la temporada de 
cosecha (abril).

capacitación a través de enseñan-•	
za directa. el aprendizaje se lleva a 
cabo a través de los mismos com-
pañeros. el tiempo de aprendizaje 
lo calculan en una semana.

relación laboral

•	 No	existe	asociaciones	o	sindicatos	
dentro de la agrícola. existe un co-
mité de salubridad y salud consti-
tuido por tres miembros de cargos 
administrativos y tres trabajadores 
de campo. los jóvenes saben quié-
nes son los delegados y es a tra-
vés de ellos que hacen conocer las

 necesidades.

no existen gremios o asociaciones •	
debido a que las parcela tienen 
como máximo cuatro hectáreas y 
contratan alrededor de cinco o seis 
trabajadores al día. 
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Tema Empresa grande Empresa asociativa

relación laboral

los requerimientos por parte de •	
los trabajadores se hacen conocer 
directamente con el dueño de la 
parcela. señalan que “es criterio 
de cada productor reunirse con sus 
trabajadores a tratar sobre aque-
llos temas”. en estas reuniones se 
discute acerca de cómo han venido 
trabajando, en qué están fallando y 
hacen llegar los requerimientos de 
los intermediarios.

perspectivas 
futuras de la 
empresa

en relación a 2008, la empresa •	
espera que aumente el número 
de trabajadores; esto debido a la 
adquisición de más hectáreas. los 
puestos en que se espera se eleve 
la demanda por mano de obra son 
en raleo, cosecha y plantado.
se espera incluir ocupaciones rela-•	
cionadas con el packing debido a 
que se pretende abrir una planta 
nueva.

no esperan que los períodos 2009 •	
y 2010 sean fructíferos, pero el nú-
mero de trabajadores no puede re-
ducirse debido a que el espárrago 
es una planta que tiene que cose-
charse continuamente (necesidad 
de cosecha por brote rápido). por 
el contrario, prevén que la mano 
de obra requerida puede aumentar 
dependiendo del brote, pues si no 
lo hacen “matarían sus sembríos”. 
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CUADRO A5. EXPERIENCIAS Y OPINIÓN DE JÓVENES qUE NO LABORAN 

EN EL SECTOR AGROEXPORTADOR

trabajo actual 
(otro sector 
económico)

se encuentra trabajando en el sec-•	
tor servicios porque no ha conse-
guido trabajo en algún fundo. lleva 
trabajando tres meses en este sec-
tor.
Ha trabajado anteriormente en el •	
sector agroexportador.

se encuentra trabajando como es-•	
tibador debido a que experimentó 
mucha explotación en los fundos 
cuando trabajó en la agroexporta-
ción.
trabajó durante dos años en distin-•	
tos fundos (4-5 fundos).
trabaja como estibador debido a •	
que tiene mayor independencia y el 
trabajo no es tan sacrificado.

características 
personales

es natural de ica y siempre ha vivido •	
en este departamento. 
el nivel de estudios alcanzado es •	
universitaria completa y tiene pen-
sado seguir otros estudios técnicos 
para conseguir mayores oportuni-
dades de empleo.

nació en nazca y siempre ha vivido •	
ahí hasta el año 2004 que se mudo 
a la ciudad de ica.

opinión agro
exportación

dado que tiene experiencia traba-•	
jando en el sector agroexportador, 
opina que es un trabajo rudo y pe-
sado; gratificante en cuestiones de 
salario pero que a veces no com-
pensa debido a los maltratos por 
parte de los capataces.
además, piensa que las condiciones •	
laborales van mejorando cada año: 
en años anteriores los trabajadores 
eran transportados en camiones. 
ahora se ha contratado buses espe-
ciales para el transporte de la ciu-
dad al fundo.
volvería a trabajar en la agroexpor-•	
tación por necesidad.

opina que el sueldo en este trabajo •	
es alto pero que existe mucha pre-
sión (rapidez) por parte del emplea-
dor y el trabajo es arduo debido a 
que tenían que terminar de cose-
char todo el fundo. por otro lado, 
únicamente se otorgaban benefi-
cios laborales en algunos fundos.
las condiciones laborales en la •	
agroexportación se han mantenido 
igual. lo único que ha mejorado es 
el transporte, pues antes llevaban 
en camiones a la gente.
por otro lado, la agroexportación •	
ha dado empleo para los jóvenes 
inmigrantes debido a que ellos en la 
sierra ganan casi ocho nuevos soles 
por día y trabajando en los fundos 
(ganando 20 nuevos soles diarios) 
ellos se sienten muy contentos con 
su salario.

perspectivas 
futuras 
personales

su principal objetivo a futuro es •	
desempeñarse en la carrera que 
ha seguido (educación), por lo cual 
quiere trabajar en ica como profe-
sor en educación secundaria. 
piensa viajar a la sierra sur si no con-•	
sigue empleo en ica como profesor, 
pues dice que “allá hay más opor-
tunidades en este rubro”.

a mediano plazo, piensa irse del •	
país debido a que no tiene muchas 
oportunidades de empleo aquí. 
considera viajar a europa, juntando •	
dinero durante dos años. 
ahora está indeciso sobre si cam-•	
biarse de trabajo, pues ha recibido 
una oferta para dedicarse al comer-
cio de frutas. 
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perspectivas 
históricas de 
trabajo juvenil

el sector donde los jóvenes han en-•	
contrado más trabajo es en el agro 
debido al boom agroexportador 
durante los últimos años.
siempre ha sido este sector el que •	
más ha demandado mano de obra 
en la región, pero anteriormente no 
era así debido a que los agricultores 
se dedicaban al sembrío de algodón 
y pallares.

los jóvenes se dedican más a tra-•	
bajar en fundos agroexportadores 
debido a que no tienen otra salida. 
es por eso que este sector ha de-
mandado tanta mano de obra.
el tema de la mano de obra juve-•	
nil pasa también por cuestiones de 
sacrificio porque las personas tie-
nen que estar en una posición in-
cómoda durante toda la jornada y 
los capataces les gritan si es que los 
ven conversando o descansando en 
algún momento.

perspectivas 
futuras de 
trabajo juvenil

a futuro, el agro va a seguir siendo •	
el sector más demandante de mano 
de obra debido a los tratados de 
libre comercio por lo que va a con-
tinuar la tecnificación en cultivos de 
agroexportación.

no tiene idea de qué nuevo tipo de •	
trabajo pueda existir en un futuro, 
pero opina que los jóvenes aún se 
van a dedicar al agro debido a falta 
de oportunidades.


