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APRESENTAÇÃO

O e-book “Investigação Científica nas Ciências Sociais Aplicadas” publicado 
pela editora Atena, apresenta 40 pesquisas realizadas com temáticas que contribuem 
para conhecermos um pouco mais sobre a sociedade em que vivemos, bem como, 
sobre os desafios e estratégias relacionadas a esta.

Os artigos foram organizados em sete seções, além de dois artigos que 
trazem temas gerais para o debate. As seções estão divididas conforme segue: 
Desenvolvimento Urbano; Desenvolvimento Organizacional; Meio Ambiente e 
Economia; Políticas Públicas; Formação Profissional: Ensino, pesquisa e extensão; 
O feminino e as diferentes interfaces com as relações de gênero e Relações sociais: 
representações e reflexões; 

O e-book apresenta caráter interdisciplinar e as publicações fundamentam o 
debate sobre temas que são centrais para a sociedade contemporânea. Possibilitam 
reconhecer e dar visibilidade às relações estabelecidas com os temas propostos e 
os aspectos econômicos, enquanto categoria central para se pensar nos desafios e 
estratégias postos para a vida em uma sociedade capitalista. 

Destaca-se a seção que trata do tema “Formação Profissional”, em que são 
apresentados seis pesquisas voltadas para o reconhecimento da importância e 
contribuição do ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento regional e 
prestação de serviços à população. 

Os artigos e seções mantém articulação entre si e contribuem para a divulgação 
e visibilidade de pesquisas que se voltam para o reconhecimento das estratégias e 
necessidades postas para vida em sociedade no atual contexto social, econômico e 
político. 

Dra. Luciana Pavowski Franco Silvestre  
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RESUMEN: El presente trabajo analizó los 
efectos sociales de las condiciones laborales 

del sector palmicultor en el municipio de Maní 
(Casanare-Colombia) y planteó alternativas 
de solución. Treinta y nueve encuestas fueron 
aplicadas a directores y/o administradores 
de las empresas del sector, usadas como 
herramientas para identificar las causas, los 
efectos de las condiciones laborales del gremio 
y el nivel de empleabilidad local en las labores 
agrícolas y agronómicas. Los resultados 
revelaron la desfavorable situación laboral que 
aqueja este sector, mostrando ausencia de 
beneficios sociales, falta de reconocimiento, 
insatisfacción laboral, baja asignación salarial y 
ausencia del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Como alternativas de 
solución se propuso la implementación y la 
exigencia del cumplimiento de las políticas del 
mercado laboral formal e inclusión de mano 
de obra local por contratación directa con la 
productora.
PALABRAS CLAVE: sector palmicultor; 
mercado laboral; condiciones laborales; Maní 
(Colombia).

SOCIAL EFFECTS OF THE LABOR 
CONDITIONS OF PALMICULTURAL SECTOR 

IN MANI MUNICIPALITY (CASANARE-
COLOMBIA)

ABSTRACT: This work analyzed the social 
effects of labor conditions of palmicultural sector 
in Maní municipality (Casanare-Colombia) and 
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proposed alternative solutions. Thirty-nine surveys were applied to directors and/
or managers of the companies in the sector. Surveys were used as tools to identify 
causes, effects of the labor conditions of the union and the level of local employability 
in agricultural and agronomic job. The results showed unfavorable labor situation 
that afflicts this sector, showing absence of social benefits, lack of recognition, job 
dissatisfaction, low salary allocation and absence of Occupational Health and Safety 
Management System. The implementation and demand in compliance with formal labor 
market policies and inclusion of local labor by direct contracting with the production 
company were proposed as solution alternatives.
KEYWORDS: palmicultural sector; labor market; working conditions; Maní (Colombia).

1 |  INTRODUCCIÓN

Desde la década de los ochenta, el departamento de Casanare en Colombia, 
ha recibido recursos, denominados regalías, por la extracción minero-energética 
(petróleo) y exportación de crudo, cercanos a los 25 billones de pesos (AVILA, 2009). 
Este hecho generó un cambio estructural en el sistema económico del departamento, 
donde la participación del Producto Interno Bruto regional (PIB) del sector agrícola se 
remplazó por el sector minero desde 1990 hasta el 2011, pasando del 72% al 7,2% y 
del 12% al 71,9%, respectivamente (AVILA; GAVIRIA, 2010; AVILA; OLIVEIRA, 2018).

Para el año 2012, se aprobó en el país la Ley 1530, la cual regula la organización 
y el funcionamiento del Sistema General de Regalías –SGR. Esta ley estableció que 
todos los recursos provenientes del sector serían centralizados, resultando evidente 
la gran pérdida de recursos de inversión para el departamento de Casanare (LEY 
1530, 2012). Con la caída del PIB departamental, el sector minero, nuevamente, 
remplaza su participación en PIB, por otros sectores, en mayor proporción el sector 
agrícola, pasando del 72% al 55% y del 7,2% al 12%, respectivamente, en 2016 
(AVILA; OLIVEIRA, 2018). 

Como reflejo de la recuperación del sector agrícola, incursiona el cultivo de 
palma de aceite en Colombia, el cual ha venido teniendo una expansión importante, 
producto de políticas gubernamentales que lo consideran un factor de desarrollo 
para la economía agraria del país (MANRIQUE HORTA, 2014). Algunos autores, 
como Martínez (2014), encontraron que esta parte del sector agrario  es sostenible 
desde el punto de vista económico para el gran productor, sin embargo, trae algunos 
problemas sociales, puesto que en muchas partes del territorio nacional se han 
detectado violaciones de los derechos humanos. Vásquez Quintero (2016) estudió 
las condiciones laborales y las dificultades en la producción de aceite de palma y 
azúcar a nivel nacional y demostraron que el tipo de empleo generado en la industria 
de la palma es aproximadamente de 40% para el empleo directo y del 60% para el 
empleo indirecto. Esto indica el alto nivel de tercerización laboral que existe en este 
segmento de la economía nacional, toda vez que en Colombia se entiende por trabajo 
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indirecto aquel que se desarrolla a través de Empresas de Servicios Temporales 
(ESTs), Cooperativas de Trabajo Asociado (CTAs) y/o Empresas Asociativas de 
Trabajo (EATs) (URIBE et al., 2006).  Aunado a ello, la composición de 40 a 60 por 
ciento mencionada oculta aún una forma más de tercerización laboral: la que se da a 
través de los contratos por prestación de servicios, en los cuales el empleo generado 
se cuenta como directo, pero mantiene su condición de trabajo temporal y precario.

El municipio de Maní (Casanare) cuenta actualmente con 23.000 hectáreas 
cultivadas de palma de aceite (FEDEPALMA, 2017). Según la Cámara de Comercio 
de Casanare (2016) con la aparición de este cultivo se ha propiciado la creación de 
empresas prestadoras de servicios agrícolas como poda, cosecha, fertilización, plateo 
mecánico, plateo químico. Sin embargo, se cree que los problemas de tercerización 
del empleo y el creciente desempleo del sector que aquejan al país, también podrían 
estar afectando al municipio, pues se ha observado que la población flotante aumentó 
significativamente debido a la mano de obra constituida principalmente por foráneos. 
La gran mayoría procedentes de los departamentos productores de palma de aceite 
más antiguos, como Cesar, Sucre, Atlántico, Magdalena, Santander, Córdoba, Bolívar, 
Norte de Santander, Chocó, Nariño y Meta, pues ya cuentan con la experiencia y el 
adiestramiento en estas labores que posiblemente los habitantes locales no tienen 
(GARCÍA et al., 2013). 

Por ende, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar los efectos sociales de 
las condiciones laborales del sector Palmicultor en el Municipio de Maní, departamento 
de Casanare (Colombia) para el año 2017. Esto con el fin de formular un plan de acción 
que garantice el acercamiento a las organizaciones de orden nacional (Ministerio de 
Trabajo) e internacional (OIT), socialización de la problemática principal y acceso a 
los programas de formalización laboral mediante acuerdos de negociación tripartita 
(Empresas Palmicultoras, Ministerio de Trabajo y OIT) en pro del mejoramiento de las 
condiciones laborales del municipio de Maní.

2 |  METODOLOGÍA

2.1 Área de estudio

Colombia, geográficamente es el primer país de Sur América, compuesto por 
32 departamentos y el distrito capital (Bogotá), conforme se muestra en el mapa 
de la Figura 1.  El departamento en destaque, ubicado en la región de los llanos 
orientales es Casanare. Éste es reconocido tanto por ser un nuevo departamento 
a través de la Constituyente de 1991, como por poseer recursos naturales minero-
energéticos (petróleo) que le han generado recursos financieros por su explotación 
(regalías petroleras) (BOLETÍN ESTADÍSTICO DE CASANARE, 2016). Cuenta con 
19 municipios, de los cuales Maní es uno de ellos. Este municipio está ubicado al sur 
del Departamento con una topografía plana, una altura de  y una temperatura media 
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anual de . Su área es de , su economía es ganadera, posee pequeños yacimientos 
petroleros y potencialmente agrícola por la disponibilidad de tierra fértil (BOLETÍN 
ESTADÍSTICO DE CASANARE, 2016). En la última década se ha venido explorando 
el cultivo de palma de aceite, por lo cual se decidió restringir el presente estudio a las 
empresas de servicios y empresas productoras del sector palmicultor en el municipio.

Figura 1. Localización del Departamento de Casanare y su municipio Maní.
Fuente: Adaptado de IGAC (2017), DANE (2018).

2.2 Elaboración y aplicación del cuestionario

Con el fi n de identifi car las condiciones laborales del gremio palmicultor en 
Maní (Casanare), se elaboró un cuestionario con las nueve preguntas descritas en el 
Cuadro 1. 

Tipo de empresa:   Productora____    Servicios____

1
La empresa que usted representa, ¿afi lia a los trabajadores al sistema de segu-
ridad social (EPS, ARL, Pensión) desde el primer día de trabajo?

2
¿La caja de compensación familiar les ha aportado benefi cios a los trabajado-
res?

3
¿Los trabajadores de esta empresa, ingresan con algún tipo de contrato labo-
ral?

4
¿La empresa paga prestaciones sociales a los trabajadores de una manera 
legal?

5 ¿Los trabajadores cuentan con espacios de esparcimiento y sana convivencia?

6
¿La empresa cuenta con el Sistema de Gestión en la Seguridad y Salud en el 
Trabajo?

7
¿El precio y la efi ciencia de las labores agrícolas establecidas garantizan una 
asignación salarial justa a los trabajadores? 

8
¿En el pago de nómina de empleados son frecuentes las agresiones físicas y 
sicológicas entre Empleador y Empleado?
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9 ¿En su empresa hay bajo nivel de vinculación laboral de la mano de obra local?

Cuadro 1. Preguntas realizadas en el cuestionario de recolección de información aplicado a los 
administradores del sector palmicultor.

Las respuestas a cada una de las preguntas fueron diseñadas utilizando la 
escala Likert de 5 puntos. Para ello fueron atribuidas notas entre 1 y 5, siendo 1 para 
“Totalmente en desacuerdo” y 5 para “Totalmente de acuerdo”. 

El cuestionario se aplicó directamente a directores y representantes de las 
empresas productoras y de servicios del sector Palmicultor en el municipio, en el 
mes de marzo del 2017. El número de encuestados fue determinado a través de la 
ecuación (1):

(1)

Donde  es el universo total con 43 empresas productoras y de servicios del 
sector, es la constante que depende del nivel de confi anza asignado de 95%, es 
decir, 1,96, es la proporción de individuos que en la población la característica de 
estudio,   es la proporción de individuos que no poseen la característica analizada, 
es decir , debido a que este valor es generalmente desconocido se supuso  , siendo 
esta la alternativa más confi able, y es el error máximo aceptado de 5%. Finalmente, 
sustituyendo los valores anteriores en la ecuación (1) se tiene que el tamaño de la 
muestra o número de encuestas aplicadas es . 

2.3 Análisis de los resultados

Para el análisis de los resultados se utilizó el Software Statistical Package for 
the Social Sciences - SPSS (versión experimental). La prueba Alfa de Cronbach se 
aplicó preliminarmente para medir la confi abilidad del instrumento de recolección de 
datos, el cual mostró un resultado de 0,88, garantizando la fi abilidad de la escala 
mediante una prueba piloto realizada a diez encuestados.

Posteriormente, según los resultados encontrados se propusieron algunas 
alternativas de solución a estas condiciones laborales.

3 |  RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las condiciones laborales se enmarcan en las siguientes variables: trabajo o 
labor (formalidad), salario, benefi cios sociales (seguridad social, carga prestacional, 
Comfacasanare), supervisión, reconocimiento, satisfacción laboral (ambiente de 
trabajo), prácticas de la organización (cultura axiológica, políticas, reglas). De 
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acuerdo a la investigación de esas condiciones socio-laborales del sector Palmicultor 
del Municipio de Maní, departamento de Casanare, los resultados mostraron que las 
empresas agrícolas analizadas reportan la afiliación de los trabajadores al sistema 
general de seguridad social desde el primer día de trabajo, sin embargo, se percibe un 
alto nivel de rotación de personal, lo que ha llevado a los empleadores a la realización 
de pagos parciales en un tiempo menor al realmente laborado por los trabajadores. 
La mayoría de las empresas del sector Palmicultor (69%) desconocen los beneficios 
que la caja de compensación familiar tiene para los trabajadores, es posible que la 
empresa no cumpla con la afiliación y pago de aportes parafiscales (Comfacasanare) 
o, debido a la alta rotación de personal, los beneficios llegan a la empresa anterior 
donde laboraba el trabajador.

 Adicionalmente, fue mostrado que 97% de los trabajadores del sector Palmicultor 
no firman un contrato laboral en el momento de vincularse a una empresa prestadora 
o productora de palma de aceite, convirtiéndose en un componente de informalidad 
laboral y generando desconfianza en una relación laboral. 

Por otra parte, se evidencia el bajo conocimiento administrativo en relación a 
las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que el 54% de los administradores 
y/o directores de las empresas no tienen clareza sobre el pago de las mismas a los 
trabajadores o sobre cómo se calcula este beneficio. Sólo el 8% de las empresas 
encuestadas cuentan con el diseño y la implementación SGSST, es decir, el 92% 
restante incumplen con el marco normativo referente a la salud y seguridad en el 
trabajo. Por consiguiente, los espacios de esparcimiento y sana convivencia son 
actividades que se vienen realizando de manera informal en las diferentes empresas 
agrícolas sin estar enmarcadas dentro del SGSST. 

El cálculo del factor salarial de las empresas Palmicultoras depende de la 
Eficiencia y el Precio de labores agrícolas asignadas al trabajador, según el estudio 
realizado el 64% de las empresas agrícolas consideran que garantizan un salario 
justo a los trabajadores; sin embargo, se presentan alteraciones de orden público 
mensualmente por el pago de honorarios del sector palmicultor. Dicha premisa se 
argumenta teniendo en cuenta que los empleadores (79%) indican que en el momento 
de pago de nómina: son frecuentes las agresiones físicas y/o sicológicas entre el 
empleador y el empleado, incluso entre los mismos trabajadores. Esto ha generado 
alteración del orden público con algunas situaciones de hurtos, riñas, muertes, 
consumo de sustancias sicoactivas, entre otras.

Actualmente, la gran mayoría de las empresas agrícolas (82%) manifiestan 
tener un bajo nivel de vinculación laboral de mano de obra local, esto debido a que 
no existen las condiciones de formalidad que permitan la estabilidad y confianza del 
trabajador. Para el caso de estudio: la afiliación al sistema de seguridad social y la 
caja de compensación familiar, son dos variables muy importantes en la formalidad 
del sector. En las empresas prestadoras de servicios agrícolas se evidencia mayor 
informalidad laboral que en las empresas productoras de palma de aceite, dada por 
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la intermediación o tercerización de las labores. Se presenta mayor exigencia hacia 
el trabajador y los precios de las labores son más bajos y las eficiencias más altas en 
la medida que se enfoque en la formalización. 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar efectos sociales de las condiciones 
laborales del sector palmicultor en el municipio de Maní (Casanare) y los resultados 
comprueban que existe una problemática seria debido a la ausencia de las condiciones 
laborales, incidiendo directamente con la baja participación laboral de la mano de 
obra local en el sector palmicultor. Evidenciando que las empresas de servicios 
agrícolas presentan altos niveles de informalidad a causa de los costos elevados de 
intermediación o tercerización en las labores generando de esta forma alteraciones 
de orden público en el municipio. En el estudio “Análisis de las condiciones en el 
empleo, tanto las laborales, salariales y de seguridad social y ocupacional” realizado 
en Acacias Meta (La Rotta Amaya, 2010) se demostró que el sector palmicultor maneja 
unos niveles de formalidad superiores al 60%. Se cree que el trabajo mencionado 
maneja porcentajes muy altos de formalidad teniendo en cuenta que la mayoría 
de productoras de palma de aceite contratan sus labores agrícolas por medio de 
empresas S.A.S, siendo estas pioneras de la informalidad laboral. La sanción emitida 
por el Ministerio de trabajo en el año 2014 a más de 26 empresas productoras de 
palma de aceite, indica que la informalidad del sector es por la intermediación en 
las labores agrícolas (contratación a terceros), razón por la cual se muestra una 
recomendación y un punto de referencia hacia la contratación directa. En el presente 
trabajo también se identificaron variables que inciden directamente con las pésimas 
condiciones de trabajo del sector palmicultor, las cuales han sido el detonante de 
la inseguridad y desorden público en el municipio. Algunas de estas variables son: 
ausencia en las prestaciones sociales, seguridad social, subsidio de las cajas de 
compensación familiar, satisfacción laboral, sistema de gestión para la seguridad y 
salud en el trabajo, programas de reclutamiento, selección e inducción de personal 
y control en la supervisión diaria en las labores propias del sector palmicultor. A esto 
se le añade el artículo de investigación de la Universidad de Nariño, denominado “La 
palmicultura Colombiana: sostenibilidad económica, social y ambiental” (PERTUZ, 
2014); que mostró que la palmicultura no es sostenible socialmente, puesto que en 
muchas partes del territorio se están vulnerando los derechos humanos. A partir 
de este postulado, se reafirma que este sector está vulnerando los derechos de 
los trabajadores ya sea por acción u omisión mediante la falta de garantías en las 
condiciones laborales. Por lo tanto a partir de lo aquí observado, se propone realizar 
acercamientos con los actores involucrados para encaminar los esfuerzos conjuntos 
hacia la formulación e implementación de políticas de integración orientados a la 
formalidad y a la inclusión de empleabilidad local. Al abordar esta problemática socio-
laboral del sector palmicultor, se identificaron las principales causas: intermediacion 
de las labores agrícolas, baja cultura de formalidad en las empresas agrícolas, 
inexistencia de un programa de reclutamiento, selección e inducción del personal y la 
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ausencia de políticas de Gobierno); estas han generado preocupación y temor en la 
comunidad Maniceña y se refleja en la poca participación de la mano de obra local. 

El sector de palmicultor del departamento del Cesar para el año 2015 logró 
acceder al programa de formalización de negociación tripartida entre el Ministerio de 
Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el gremio palmicultor. Se 
pudo apreciar que este programa de formalización ha generado buenas expectativas 
para este sector teniendo como referente un modelo efectivo para el goce de los 
derechos laborales y por ende la disminución de la inseguridad y desorden social en el 
municipio de Maní. Eso significa que la contratación directa en las labores agrícolas y 
la implementación de políticas de Gobierno hacia la formalidad, son alternativas para 
mejorar las condiciones laborales del sector palmicultor en el municipio de Maní. Para 
ello es necesario que los actores involucrados realicen acercamientos y negociación 
tripartita entre el Ministerio de Trabajo, la OIT y el gremio palmicultor en pro de las 
condiciones socio-laborales del sector.

4 |  CONCLUSIONES

Las condiciones laborales se enmarcan en las siguientes variables: trabajo o 
labor (formalidad), salario, beneficios sociales (seguridad social, carga prestacional, 
Comfacasanare), supervisión, reconocimiento, satisfacción laboral (ambiente de 
trabajo), prácticas de la organización (cultura axiológica, políticas, reglas). La 
intermediación de las labores agrícolas, la baja cultura de formalidad y la ausencia en 
las políticas de Estado frente a la problemática del sector Palmicultor son las causas 
que ocasionan las bajas condiciones laborales del sector agrícola. El bajo nivel de 
empleabilidad local en el Municipio de Maní, es debido a la informalidad que presenta 
el sector Palmicultor, específicamente en el pago al sistema de seguridad social, 
afiliación a Comfacasanare, implementación de SGSST, salarios justos de acuerdo 
a la eficiencia, prestaciones sociales y demás componentes relacionados con las 
condiciones laborales. 

Las distintas variables de informalidad laboral del sector Palmicultor han 
generado alteración de orden público como hurtos, riñas, muertes, consumo de 
sustancias sicoactivas, entre otras, en el municipio de Maní. La contratación directa 
en las labores agrícolas y la implementación de políticas de Gobierno hacia la 
formalidad, son alternativas propuestas para mejorar las condiciones laborales del 
sector palmicultor en el municipio de Maní. Los actores involucrados deben realizar 
acercamientos a los acuerdos de formalización mediante negociación tripartita entre 
el Ministerio de Trabajo, la OIT y el gremio palmicultor en pro de las condiciones 
socio-laborales del sector.
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