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Introducción 
 

En este informe se describen las principales tendencias y cambios en la composición y 

participación de los ocupados en la agricultura en los últimos 20 años. La mayoría de estas 

tendencias se mantienen similares a estudios anteriores, pero algunas cambiaron en el 2020, 

debido al afecto de la pandemia de Covid-19. 

El conocimiento y actualización de estas tendencias y cambios es importante para poder 

diseñar e implementar políticas que contribuyan al bienestar de los trabajadores agrícolas y 

sus familias, y de los habitantes rurales en general.  

Este informe se divide en cinco secciones. Primero se describen los datos y métodos de 

análisis, luego se describe brevemente la evolución de empleo e ingresos en los sectores 

agrícola y no agrícola, en forma agregada. En tercer lugar, se hace una caracterización 

socioeconómica de los ocupados en la agricultura. Cuarto, se hace un análisis de los cambios 

de los ingresos y sus componentes. Finalmente, se describen las principales conclusiones.    
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Datos y métodos 
 

Los datos se obtuvieron de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 

(CASEN), desde el año 1998 al 2020, complementado con datos de la Encuesta Nacional de 

Empleo (ENE) y la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del INE, del 2010 al 2021. Se 

realizó un análisis estadístico descriptivo del empleo e ingresos totales del sector agrícola y 

no agrícola en general, luego una caracterización socioeconómica de los ocupados en 

agricultura y los ingresos como fuente principal de empleo.  

La descomposición del cambio en ingresos agrícolas por categoría ocupacional se realizó 

siguiendo el enfoque de Valdés et al., (2008, 2010), que consiste en descomponer el cambio 

ingreso per cápita promedio en tres componentes: cambio relativo en el empleo, cambio 

relativo en el ingreso y un efecto compuesto (Anexo 1).   

   

 

Evolución de empleo e ingresos en los sectores agrícolas y no agrícolas 
 

De acuerdo con la CASEN el empleo en el sector agrícola es decreciente en el largo plazo y 

con ciclos de 6 a 8 años, mientras que en el sector no agrícola el empleo ha sido creciente y 

con algunas variaciones (Gráfico 1).  

Los ocupados en el sector agrícola fluctuaban hasta antes del 2000 alrededor de las 700-750 

mil personas, pero luego ha ido decreciendo producto de las crisis internacionales, 

identificándose cuatro momentos importantes: (a) después de la crisis asiática (1997-1999) 

el empleo creció un 12% entre 1998 y 2006; (b) durante la crisis subprime (2007-2008) el 

empleo cayó un 20% entre 2006 y 2011; (c) después de la crisis subprime el empleo agrícola 

creció 9%, y (d) durante la pandemia del Covid-19 el empleo cayó un 28%, llegando a 

alrededor de 515 mil personas.  

Previo a la pandemia el empleo agrícola decreció un 2,2% entre 1998 y 2017, acumulando 

una caída hasta el 2020 de 30%. Mientras que el sector no agrícola el crecimiento del empleo 
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ha sido permanente, reduciendo su ritmo en los momentos de crisis, excepto durante la 

pandemia que se redujo -2,1% entre 2017 y 2020; en forma acumulada el empleo agrícola 

creció más del 50% entre 1998 y 2020.   

La caída en el empleo agrícola y el crecimiento en el no agrícola se aprecia mejor con los 

valores índices (Gráficos 1C y 1D).  En ambos sectores el efecto en los asalariados ha sido 

mayor, tanto el crecimiento como en la caída del empleo.  

Gráfico 1. Ocupados por rama de actividad principal, CASEN 1998-2020. 

 

Los datos más recientes de la encuesta ENE-INE muestran una situación similar, donde la 

caída en el empleo agrícola debido al Covid-19 es aún mayor en el 2021 (Gráfico 2). El 

empleo agrícola se redujo en un 5% en el periodo 2010-2019, un 21% entre 2019-2020, y un 

4% entre 2020- 2021. Mientras que el empleo no agrícola había crecido 25% previo a la 

pandemia, se redujo un 12% entre 2019-2020, pero se ha recuperado un 5% entre 2020-2021.  
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En ambos sectores se muestra una caída en el empleo entre el 2015 y 2016. También muestra 

la estacionalidad del empleo agrícola (Gráficos 2a y 2c), con una recuperación del empleo 

durante la temporada de cosecha agrícola 2020-2021 (junio-agosto 2020 a diciembre-febrero 

2021). Hasta el trimestre septiembre-noviembre 2021 se observa una recuperación debido al 

inicio de la nueva temporada agrícola (2021-2022), pero aún no se sabe hasta que nivel se 

recuperan los empleos y si se llega a los niveles previos a la pandemia.   

Gráfico 2. Ocupados por rama de actividad principal, ENE-INE 2010-2021. 

 

 Fuente: cálculo de los autores en base a ENE-INE 2010-2021 

 

En general, los gráficos 1 y 2 muestran un empleo agrícola decreciendo y uno no agrícola 

creciendo; que los efectos de las crisis han sido mayores en el sector agrícola y en el empleo 

asalariado en ambos sectores. Además, que la recuperación del empleo postcrisis ha sido 

menor en el sector agrícola, pero mayor en los asalariados de ambos sectores.  
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Según la encuesta CASEN la participación del empleo agrícola en el empleo total ha 

decrecido de 14% en 1998 a 9% en 2017 y 7% en 2020; y de 10% en 2010 a 7% en 2020 y 

6% en 2021, según ENE-INE.  

Los ingresos reales en ambos sectores han sido crecientes en el tiempo, siendo mayores los 

niveles en el sector no agrícola, aun cuando la brecha se ha reducido ligeramente (Gráficos 

3 y 4).  En ambos gráficos se observa que el crecimiento del ingreso en el sector agrícola y 

en los asalariados en particular ha sido mayor que en el no agrícola: según CASEN entre 

1998 y 2020 el ingreso real en los trabajadores agrícolas creció 35% y en los no agrícolas 

16%; según la ESI-INE entre el 2010 y 2020 el ingreso real en la agricultura creció 30% y 

24% en el no agrícola. Los datos del Gráfico 3 muestran que, contrario al comportamiento 

del empleo, los ingresos reales de todos los trabajadores han crecido durante las crisis y 

decrecido durante la recuperación, sin embargo, en los asalariados el crecimiento del ingreso 

real siempre ha sido positivo. Por ejemplo, el ingreso agrícola total cayó 1,3% en la 

recuperación de la crisis subprime, y creció 20% durante el Covid-19; en tanto, el ingreso no 

agrícola cayó 4% y creció 12% en ambos periodos, respectivamente. En el caso de los 

asalariados, el ingreso en agricultura creció 105% y en no agrícola 59%. De esta manera, de 

acuerdo con los datos de CASEN, la brecha de ingresos entre el sector agrícola y no agrícola 

se ha reducido en 16% entre el periodo 1998-2020, especialmente en los asalariados 

(reducción de brecha de 29%). Según datos de ESI-INE la brecha entre 2010 y 2020 se ha 

reducido en 5% para todos los trabajadores y 10% para los asalariados.  
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Gráfico 3. Ingresos mensuales por rama de actividad principal, CASEN 1998-2020 
(miles $2020). 
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Gráfico 4. Ingresos reales por rama de actividad principal, ESI-INE 2010-2020. 

 

Respecto a los componentes del cambio en la participación en los ingresos laborales de los 

dos sectores económicos, según la encuesta CASEN, entre 1998 y 2017 se observa que los 

principales ganadores han sido los asalariados no agrícolas, y en menor medida los 

asalariados agrícolas (Gráfico 5, panel A). En los asalariados no agrícolas, su participación 

en el ingreso total creció 21%, de los cuales 3,4 puntos son debido a una mayor participación 

laboral, 16 puntos debido a un mayor ingreso y 1 punto a un efecto compuesto. En los 

asalariados agrícolas su participación total creció 0,7%, de los cuales -1,1 puntos son debido 

a una menor participación laboral, 2,7 puntos debido a un mayor ingreso y -0,8 punto a un 

efecto compuesto.  

Es decir, la ganancia de éstos se explica por un mayor ingreso, es decir son grupos que ahora 

son más ricos en términos relativos. Los principales perdedores han sido los empleadores y 

los cuenta propia no agrícola, seguido de los agrícolas.  En el panel B del Gráfico 5 se muestra 
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el cambio antes y después de la pandemia (entre 2017 y 2020), donde se observa una 

tendencia similar, excepto que ahora se observa cambio positivo en el número de 

empleadores en ambos sectores.   

 

Gráfico 5. Descomposición de los ingresos reales por categoría de empleo y rama principal 

 
Fuente: cálculo de los autores en base a CASEN 1998 a 2020 
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Caracterización de los ocupados en la agricultura 
 

El Cuadro 1 muestra la evolución de los ocupados en la agricultura, tomando en cuenta las 

principales categorías ocupacionales y dividiendo a los asalariados en varios subgrupos.  

Como se indicó anteriormente, el número de ocupados en la agricultura ha sido decreciente, 

con fluctuaciones entre 700-750 mil personas, pero con la crisis y especialmente la pandemia 

del Covid-19, actualmente el número de ocupados es de alrededor 500-550 mil. En el cuadro 

1 se observa que el único grupo que creció entre 1998 y 2017 fue el de los asalariados (6,5%), 

aumentando su participación en el empleo total agrícola del 68% al 74% en el mismo periodo. 

Sin embargo, debido a la pandemia en el 2020 este grupo fue el que más decreció (-35%) y 

su participación en el empleo total agrícola cayó al 67%. El mayor aumento en el crecimiento 

y la participación de los asalariados se observa en aquellos que son permanentes, mujeres, 

formales y calificados.  

El número de empleadores y cuenta propia venía reduciéndose continuamente, decreciendo 

49% y 10,5% entre 1998 y 2017, respectivamente. Durante la pandemia el número de 

empleadores creció 155%, mientras que cuenta propia decreció 21%. Llama la atención el 

caso de los empleadores, ya que estos pasaron de un poco más de 24 mil en 1998 a un poco 

más de 12 mil en el 2017, pero aumentaron a casi 32 mil en el 2020 (un aumento de 20 mil 

empleadores). Este aumento quizás se deba a un problema de sesgo metodológico de 

recopilación de los datos en época de pandemia, que fue principalmente telefónica2.  

 

 

 

 

 
2 Según la ENE-INE, entre el 2010 y 2019 el número de empleadores se redujo un 32% entre el 2010 y 2019, 
pasando de un poco más de 38 mil a un poco más de 26 mil en ese mismo periodo; durante la pandemia este 
número se redujo a casi 22,5 mil en 2020 y 18,5 mil en 2021, es decir una reducción porcentual de 14% y 
17%, respectivamente. En las otras categorías también hay diferencias entre ambas encuestas, pero la 
tendencia es similar. En resumen, la CASEN podría estar subestimado los empleadores previos a la pandemia 
y/o sobrestimándolo durante la pandemia. 
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Cuadro 1. Número de ocupados en agricultura según categoría ocupacional, CASEN 1998-2020 

 

Fuente: Cálculo de los autores en base a CASEN 1998-2020     
 

Categoría 1998 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015 2017 2020 Promedio

  Empleador 24,280 25,073 24,979 21,156 23,877 12,861 12,075 21,749 12,378 31,560 20,999
  Cuenta propia 189,100 176,687 198,545 187,216 154,191 157,235 150,171 147,261 169,549 134,666 166,462
  Asalariado 498,157 489,221 545,015 600,100 553,970 481,374 500,794 546,924 530,336 343,828 508,972
  Familiar no remunerado 22,519 21,708 18,517 11,439 6,203 4,968 5,945 5,316 4,244 3,490 10,435
  Otro 230 268 250 865 23 9 710 0 1,484 1,114 495
% asalariados 68 69 69 73 75 73 75 76 74 67 72

  Asalariado permanente 247,871 267,312 252,753 277,160 236,672 217,680 243,373 262,121 268,918 ----a 252,651
  Asalariado temporal 250,286 221,909 292,262 322,940 317,298 263,694 257,421 284,803 261,418 ----a 274,670
% asalariados permanentes 50 55 46 46 43 45 49 48 51 ----a 50

  Asalariado hombre 417,882 408,588 435,776 464,452 419,533 356,273 364,110 389,439 373,665 233,057 386,278
  Asalariado mujer 80,275 80,633 109,239 135,648 134,437 125,101 136,684 157,485 156,671 110,771 122,694
% asalariados mujeres 16 16 20 23 24 26 27 29 30 32 24

  Asalariado formal 282,230 295,709 143,247 297,205 369,792 339,969 364,721 384,143 393,950 275,584 314,655
  Asalariado informal 215,927 193,512 401,768 302,895 184,178 141,405 136,073 162,781 136,386 68,244 194,317
% asalariados formales 57 60 26 50 67 71 73 70 74 80 62

  Asalariado calificado 160,628 165,522 212,680 254,038 251,948 228,184 236,189 273,784 281,323 210,294 227,459
  Asalariado no calificado 337,529 323,699 332,335 346,062 302,022 253,190 264,605 273,140 249,013 133,534 281,513
% asalariados calificados 22 23 27 31 34 35 35 38 39 41 32
  Total 734,286 712,957 787,306 820,776 738,264 656,447 669,695 721,250 717,991 514,658 707,363

E. Asalariados según nivel de calificación 

year

A. Todas las categorías

B. Asalariados según temporalidad del empleo

C. Asalariados según sexo

D. Asalariados según formalidad del empleo
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Los Gráficos 6 y 7 muestran un patrón similar en la participación de las principales categorías 

ocupacionales en el empleo e ingreso total agrícola, respectivamente. Los principales 

cambios en la participación se observan en los ingresos. Como se indicó en el Cuadro 1, se 

observa un aumento en la participación de los asalariados, principalmente aquellos que son 

permanentes, mujeres y que tienen empleo formal. La participación de los empleadores y 

cuenta propia se ha ido reduciendo, pero aumentan en el 2020 (cómo se mencionó 

anteriormente, el aumento en la participación de los empleadores puede estar sesgada, debido 

a cambios en la metodología de recopilación de los datos).  

Hasta antes de la pandemia de Covid-19, los empleadores y cuenta propia redujeron su 

participación en el ingreso total de 28% a 5%, y de 23% a 17%, respectivamente durante el 

periodo de 1998 a 2020 (Gráfico 7). La participación de los asalariados aumentó de 49% a 

77% en el mismo periodo; los asalariados permanentes aumentaron de 31% a 47%; los 

asalariados mujeres aumentaron de 7% a 19%, y los asalariados formales aumentaron su 

participación de 34% a 64%.  Durante la pandemia, la participación de los empleadores y 

cuenta propia aumentó a 7% y 22%, respectivamente; los asalariados en tanto redujeron su 

participación a 71%; los asalariados permanentes aumentaron a 48%, las mujeres 

disminuyeron su participación a 17%, y los trabajadores formales se redujeron a 63%.  
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Gráfico 6. Participación de cada categoría ocupacional en el empleo, 1998-2020. 

Fuente: cálculo de los autores en base a CASEN 1998-2020 
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Gráfico 7. Participación de cada categoría ocupacional en el ingreso, 1998-2020. 

Fuente: cálculo de los autores en base a CASEN 1998-2020 

 

Con respecto a los empleadores, menos del 50% vive en zonas rurales, presentan mayores 

niveles de edad y educación (aunque en el 2020 la edad se redujo); además, hay una menor 

participación de mujeres y de personas pertenecientes a una etnia. Al analizar los cuenta 

propia, más del 60% vive en áreas rurales, tienen una edad y participación de mujeres similar 

a los empleadores, pero son los que tienen menores niveles de educación y mayor 

participación de personas pertenecientes a una etnia. Los asalariados, al igual que los 

empleadores, menos del 50% vive en zonas rurales, tienen menor edad, mayor participación 
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de mujeres, participación de etnia similar a empleadores y niveles de educación intermedios 

entre empleadores y cuenta propia.   

Gráfico 8.  Características sociodemográficas de la ocupación de los trabajadores agrícolas, 
1998-2020. 

Fuente: cálculo de los autores en base a CASEN 1998-2020 

 

 

Nivel y cambios en los ingresos agrícolas según categoría ocupacional 
 

Los Gráficos 9 y 10 muestran que, si bien los empleadores tienen mayores ingresos que los 

cuenta propia y asalariados, presentan una tendencia decreciente. Entre 1998 y 2017 el 

ingreso de los empleadores se redujo de 2,7 millones de pesos a 1,9 millones de pesos (una 

reducción de 56%); en los cuenta propia el ingreso también se redujo de casi 350 mil pesos 

a 267 mil pesos (una reducción de 24%); mientras que en los asalariados el ingreso aumentó 

de 207 mil pesos a 368 mil pesos (un aumento del 77%). Durante la pandemia, el ingreso en 
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los empleadores se redujo 55%, mientras que en los cuenta propia y en los asalariados el 

ingreso creció 58% y 16%, respectivamente.  

Gráfico 9.  Ingresos mensuales reales de la ocupación principal de los trabajadores agrícolas, 
CASEN 1998-2020 (miles $2020). 
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Gráfico 10.  Índice de ingresos mensuales reales de la ocupación principal de los trabajadores 
agrícolas, 1998-2020 (Índice 1998=100). 

 

 

Los gráficos 11 y 12 muestran la descomposición en los cambios del ingreso agrícola total 

antes de la pandemia, usando la encuesta CASEN 1998-2017 y la encuesta ESI-INE 2010-

2019, respectivamente. En ambas encuestas se observa que los más beneficiados del 

crecimiento del ingreso agrícola han sido los asalariados, especialmente los asalariados 

permanentes, hombres y formales. Los que más han perdido participación han sido los 

empleadores; mientras que la cuenta propia también se han perdido participación según 

CASEN, o ganado muy poco según ESI-INE.  
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Según CASEN, en los asalariados su participación en el ingreso total creció 29%, de los 

cuales 3,1 puntos son debido a una mayor participación laboral, 24 puntos debido a un mayor 

ingreso y 1 punto a un efecto compuesto. Los que han perdido han sido los empleadores y 

cuenta propia. En los empleadores, su participación en el ingreso total decreció 22%, de los 

cuales -14 puntos son debido a una menor participación laboral, -17 puntos debido a un 

menor ingreso y 8 puntos a un efecto compuesto. En los cuenta propia su participación en el 

ingreso total decreció 8,5%, de los cuales -2,4 puntos son debido a una menor participación 

laboral, -4,5 puntos debido a un menor ingreso y 0,5 puntos a un efecto compuesto. 

 

Gráfico 11.  Descomposición de los cambios en las participaciones en el ingreso total 
agrícola por categoría ocupacional, 1998-2017 

 

 
Fuente: cálculo de los autores en base a CASEN 1998-2020 
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Gráfico 12.  Descomposición de los cambios en las participaciones en el ingreso total 
agrícola por categoría ocupacional, 2010-2019 

 
 Fuente: cálculo de los autores en base a ESI_INE 2010-2020 

 

Durante la pandemia (Gráfico 13), los principales afectados negativamente fueron los 

asalariados (especialmente los hombres e informales); su participación en el ingreso total 

decreció 6,9%, de los cuales -7,3 puntos son debido a una menor participación laboral, 0,4 

puntos debido a un mayor ingreso y 0,3 puntos a un efecto compuesto. Mientras que los 

trabajadores por cuenta propia se vieron beneficiados por la pandemia; en este caso su 

participación en el ingreso total creció 5,2%, de los cuales 1,8 puntos son debido a una mayor 

participación laboral, 3 puntos debido a un mayor ingreso y 0,3 punto a un efecto compuesto.  

En el caso de los empleadores, su participación aumentó 1,7%, pero esto está explicado por 
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el aumento en la participación laboral de 14 puntos porcentuales, que, como vimos 

anteriormente, el número de ocupados en 2020 puede estar sobreestimado en la CASEN (el 

componente de ingreso cayó 3,4 y el efecto compuesto cayó 8,8 puntos).   

 

Gráfico 13.  Descomposición de los cambios en las participaciones en el ingreso total 
agrícola por categoría ocupacional, 2017-2020 

 
Fuente: cálculo de los autores en base a CASEN 2017-2020 
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Conclusiones  
 

En este informe se confirman los resultados de estudios anteriores: una reducción general en 
el empleo agrícola y un aumento de los ingresos reales; y un aumento de la importancia 
relativa de los asalariados, especialmente los permanentes, mujeres y formales. Los mayores 
beneficios del crecimiento también lo han tenido los asalariados, pero principalmente los 
permanentes, hombres y formales. Los empleadores han sido los que han visto reducido su 
participación en el ingreso total agrícola.  

La pandemia del Covid-19 afectó principalmente los ingresos de los asalariados y 
empleadores. En tanto, los trabajadores por cuenta propia se vieron beneficiados. 

Finalmente, los datos muestran que las crisis han afectado más al empleo agrícola que al no 
agrícola. Las caídas en el empleo agrícola durante las crisis han sido mayores y la 
recuperación del empleo ha sido menor.  
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Anexo 1. Metodología de descomposición del cambio en la participación 
de los ingresos agrícolas  
 

Para determinar la participación de cada grupo o categoría ocupacional en los ingresos totales 

agrícolas, se utilizó la metodología presentada en Valdés et al. (2010), donde se descompone 

la variación en los ingresos totales entre las distintas categorías. De esta forma, para cada 

categoría ocupacional k dada, la participación en el ingreso total agrícola (𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘) se calcula 

como el producto entre la participación relativa en los ocupados de cada grupo (𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘) y su 

ingreso relativo al de los otros grupos participantes en el mercado laboral (𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘) en un 

momento 𝑡𝑡 dado. Así: 

𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ 𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘     (1) 

𝑤𝑤𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑁𝑁𝑘𝑘

      (2) 

𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑌𝑌𝑘𝑘𝑘𝑘�����
𝑌𝑌𝑘𝑘�

      (3) 

Donde 𝑁𝑁𝑘𝑘𝑘𝑘 es el número de trabajadores del grupo k (empleadores, cuenta propia, 

permanentes, temporales) en el año t, y 𝑁𝑁𝑘𝑘 es el número total de ocupados en agricultura en 

t. De forma similar, 𝑌𝑌𝑘𝑘𝑘𝑘���� es el ingreso promedio de los ocupados del grupo k en t, y 𝑌𝑌𝑘𝑘�  es el 

ingreso promedio en agricultura en el período t.  

Utilizando la información del período completo, es posible determinar cuánto de los cambios 

en participación en el ingreso total agrícola se debe a variaciones en la participación relativa 

del grupo en el empleo agrícola y, en qué medida, a mejores ingresos relativos. Tomando 

como referencia las ecuaciones (1) a (3) presentadas previamente, el cambio (en puntos 

porcentuales entre el año t-n y el año t) en la participación del grupo k en el ingreso agrícola 

total se puede definir como 

𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘−𝑛𝑛 = 𝑆𝑆𝑘𝑘𝑘𝑘−𝑛𝑛 ∙ ( ∆𝑤𝑤𝑘𝑘
𝑤𝑤𝑘𝑘−𝑛𝑛

+ ∆𝑔𝑔𝑘𝑘
𝑔𝑔𝑘𝑘−𝑛𝑛

+ ∆𝑤𝑤𝑘𝑘
𝑤𝑤𝑘𝑘−𝑛𝑛

∙ ∆𝑔𝑔𝑘𝑘
𝑔𝑔𝑘𝑘−𝑛𝑛

)   (4) 

Esto es, la suma del cambio en participación laboral relativa ( ∆𝑤𝑤𝑘𝑘
𝑤𝑤𝑘𝑘−𝑛𝑛

), el cambio en ingresos 

relativos ( ∆𝑔𝑔𝑘𝑘
𝑔𝑔𝑘𝑘−𝑛𝑛

) y un efecto compuesto adicional ( ∆𝑤𝑤𝑘𝑘
𝑤𝑤𝑘𝑘−𝑛𝑛

∙ ∆𝑔𝑔𝑘𝑘
𝑔𝑔𝑘𝑘−𝑛𝑛

), todo multiplicado por la 
participación del grupo k en el ingreso total de los ocupados en agricultura en t-n. Los 
resultados se presentan a continuación. 
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