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Resumen: en este artículo evidencio cómo la violencia antisindical en el Magdalena Medio colom-
biano, en las décadas de 1980 y 1990, sigue influyendo en la estructura actual de la producción 
de aceite de palma en la región. Examino cómo esta violencia alteró las relaciones laborales y 
transformó la cadena de valor de la palma de aceite a largo plazo. Los efectos combinados de 
múltiples estrategias de control laboral han debilitado el poder de las personas trabajadoras y sus 
posibilidades de influir en las decisiones sobre cómo operar la producción de aceite de palma. En 
este caso, la coerción laboral de las décadas de 1980 y 1990 disminuyó el poder de asociación de 
las personas trabajadoras y, a largo plazo, permitió la flexibilización laboral en la industria. De esta 
manera, limitó el poder estructural de los sindicatos hasta hoy. Este análisis construye un diálogo 
entre las literaturas sobre cadenas globales de valor y estudios agrarios críticos, para identificar 
cómo la violencia antisindical ha facilitado la flexibilización laboral en la industria de la palma y, 
así, ha configurado la producción agroalimentaria.
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Restructuring palm oil value chain governance in Colombia 
through long-term labour control
Abstract: This article traces how anti-union violence in Colombia’s Magdalena Medio region in the 
1980s and 1990s continues to influence the current structure of palm oil production in the region. 
It examines how this violence altered labor relations and transformed the palm oil value chain over 
the long run. The combined effects of multiple labor control strategies have weakened the power 
of workers and their ability to influence decisions about how palm oil production operates. In this 
case, the labor coercion practices of the 1980s and 1990s diminished the associational power of 
workers and, in the long run, facilitated labor flexibilization in the industry. As a result, it limited 
the structural power of unions until today. This analysis builds a dialogue between literatures on 
global value chains and critical agrarian studies to identify how anti-union violence has facilitated 
labor flexibilization in the palm industry and thus has shaped agrifood systems.

Keywords: Anti-union violence, global value chains, agrifood systems, labor control regimes, oil palm.
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Introducción

El 1 de noviembre de 2019, Industrial Agraria La Palma (Indupalma 
Limitada), una de las empresas pioneras en la producción de 
aceite de palma en Colombia, anunció su disolución voluntaria. 

Indupalma es una empresa solvente que produce aceite de palma para 
distintos mercados. En su proceso de disolución, ha despedido a unas 
quinientas personas, pero ha continuado operando a través de trabaja-
dores temporales indirectos. Este cambio de contratación laboral directa 
a indirecta es una de las muchas transformaciones en la organización 
de la industria del aceite de palma en Colombia a lo largo de su historia. 

https://doi.org/10.54118/controver.vi222.1325
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Colombia es el cuarto país productor de aceite de palma en el mundo 
(Volckhausen, 2018) y su cadena de valor ha pasado de un modelo de 
integración vertical, en la década de 1960, a una variedad de mecanis-
mos para conectar la producción con el consumo de aceite de palma 
hoy. Este cambio ha sido particularmente evidente en el Magdalena 
Medio, donde se centra esta investigación.

Entender las razones de este cambio es un asunto clave desde el marco 
de las cadenas globales de valor. Entre otras razones, este marco puede 
utilizarse para investigar la gobernanza de una industria, es decir, los 
determinantes del control que tiene cada empresa y actor sobre la orga-
nización de las actividades económicas que vinculan la producción con 
el consumo de una mercancía (Bair, 2005). Esta cuestión, reexaminada 
a través del caso de la industria del aceite de palma en el Magdalena 
Medio, puede revelar aspectos clave sobre la organización de la produc-
ción de alimentos y otras mercancías en la actualidad. 

Según la literatura clásica en cadenas de valor, algunos puntos funda-
mentales que configuran la gobernanza de una industria son las caracte-
rísticas de los productos, el papel de los Estados y las organizaciones de 
personas productoras, y el control coercitivo sobre las poblaciones locales 
en los lugares de producción (Gereffi et al., 2005; Grajales, 2021; Hough, 
2011; Selwyn, 2010). Sin embargo, estos aspectos son insuficientes para 
explicar los cambios en la gobernanza de la cadena de valor del aceite 
de palma en el Magdalena Medio, ya que en los últimos sesenta años no 
han cambiado a la misma velocidad que la organización. Empíricamente, 
en esta investigación examino los factores que han permitido a las em-
presas de aceite de palma del Magdalena Medio modificar sus formas 
de organizar la producción o la gobernanza de la cadena de valor. Al 
hacerlo, exploro cómo los efectos a largo plazo de las estrategias de 
control laboral configuran la gobernanza de la cadena de valor.
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Mi argumento es que la violencia antisindical ha tenido efectos dura-
deros en la manera de organizar la cadena de valor de la palma, per-
mitiendo la flexibilización laboral en las siguientes décadas. El estudio 
muestra que, dado que las personas trabajadoras tienen cierta capacidad 
para limitar el poder de decisión de las empresas sobre la gobernanza 
de la cadena de valor, estas pueden recurrir al control laboral coercitivo 
para debilitar la capacidad de organización de los trabajadores. Si bien 
en el contexto estudiado el poder de las personas trabajadoras es limita-
do, su potencial es suficientemente significativo para que las empresas 
busquen debilitarlo. Posteriormente, las empresas pueden aprovechar 
los efectos del debilitamiento del poder organizativo de las personas 
trabajadoras mediante formas indirectas, más sutiles, de disciplina. En 
conjunto, estas formas de disciplinamiento laboral disminuyen el poder 
de las personas trabajadoras para poner límites a las posibilidades de 
las empresas de reorganizar la producción. 

En la industria del aceite de palma del Magdalena Medio, las transfor-
maciones en la gobernanza de la cadena de valor responden al ejercicio 
de una disciplina laboral tanto coercitiva como indirecta por parte de 
las empresas, que ha debilitado el poder laboral y las posibilidades de 
las personas trabajadoras para dar forma a la gobernanza de la cadena 
de valor. Este caso expone las continuidades de las distintas formas de 
control laboral y su papel en la configuración de la organización de las 
cadenas de valor.

En esta situación han jugado un papel fundamental las estrategias de 
responsabilidad social de las empresas que han cimentado los efectos 
de debilitamiento laboral de la violencia antisindical. Aunque este caso 
se centra en la producción de aceite de palma en el Magdalena Medio, 
también refleja la situación de una amplia gama de mercados a escala 
nacional y mundial. 
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Los cultivos de aceite de palma en el Magdalena Medio y sus alre-
dedores representan el 31 % de la superficie sembrada en Colombia. 
La industria colombiana de aceite de palma ha crecido rápidamente 
desde que se sembraron las primeras semillas en la década de 1960 
en el Magdalena Medio, y actualmente cubren casi 600 000 hectáreas 
(Fedepalma, 2020). Este crecimiento se explica, en parte, por la cre-
ciente demanda de alimentos empacados y de otros bienes de consumo 
que usan este aceite como ingrediente, pero también está relacionado 
con las políticas internacionales y nacionales que promueven los bio-
combustibles y los cultivos de palma de aceite (Díaz Moreno, 2016; 
Lustgarten, 2018). 

Al igual que el aceite de palma, las cadenas de valor de una variedad de 
productos agrícolas comercializados a nivel mundial, como el banano, 
la soya y la caña de azúcar, se han organizado históricamente mediante 
combinaciones de control laboral coercitivo e indirecto (Bourgois, 1992; 
Ezquerro-Cañete, 2016; McGrath, 2013). El estudio de la organización 
de la cadena de valor del aceite de palma, en diálogo con trabajos más 
amplios sobre la transformación agraria (Grajales, 2021; Ojeda et al., 
2015; Pattenden, 2016), revela que la organización de los mercados glo-
bales es el resultado de los efectos combinados de formas coercitivas y 
sutiles de control laboral.

En este artículo aplico ese estudio a las relaciones entre empresas extrac-
toras y quienes realizan el trabajo en las plantaciones en el Magdalena 
Medio; rastreo el contexto histórico de las transformaciones de la gober-
nanza de la cadena de valor en la región; y expongo las continuidades 
entre las diferentes estrategias que la industria del aceite de palma ha 
utilizado para obtener el control sobre el trabajo. Me centro en el caso 
de Indupalma, por ser una de las empresas más antiguas y emblemáti-
cas del sector, que también es reconocida como una empresa líder en 
cuanto a la experimentación con estrategias de contratación de mano 
de obra en Colombia. Este enfoque me permite identificar grandes 
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transformaciones de la gobernanza de la cadena de valor de la palma y 
cómo estos procesos se han basado en regímenes laborales concretos.

En la siguiente sección, analizo cómo las perspectivas críticas de las ca-
denas globales de valor y los estudios sobre el cambio agrario se infor-
man mutuamente; explico el enfoque que utilicé para estudiar la cadena 
de valor del aceite de palma en el Magdalena Medio; describo las prin-
cipales transformaciones en la organización de la cadena de valor del 
aceite de palma en Colombia y, en particular, en el Magdalena Medio 
desde principios de la década de 1960, centrándome en cómo las per-
sonas trabajadoras agrarias y productoras a pequeña escala han experi-
mentado estas transformaciones; analizo los efectos acumulados de los 
diferentes regímenes de control laboral en la estructura de la industria 
de aceite de palma; y en la conclusión expongo cómo los efectos a largo 
plazo del control coercitivo del trabajo organizan la economía. 

La estructura de las cadenas de valor y los 
regímenes laborales en la agricultura

Aunque los análisis de las cadenas de valor son útiles para identificar 
las conexiones entre los distintos agentes que participan en ellas, a 
menudo pasan por alto cómo las transformaciones laborales locales a 
largo plazo, en los lugares de producción, dan forma a las redes mun-
diales de producción y comercio. El marco clásico de las cadenas glo-
bales de valor investiga cómo y por qué los actores implicados en una 
cadena coordinan las operaciones industriales de formas específicas. 
En un influyente artículo sobre la gobernanza de las cadenas de valor 
mundiales, Gereffi et al. (2005) explican que está determinada por tres 
características clave: la complejidad de las transacciones, las posibili-
dades de codificar la información y las capacidades de los productores 
en la base de una cadena de suministro. Esta proposición explica la or-
ganización de las cadenas de valor como resultado de las estrategias de 
las empresas para minimizar los costes de transacción (Selwyn, 2019), 
centrándose en las relaciones lineales internas.
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Por el contrario, los estudiosos críticos de las cadenas de valor han re-
velado que las decisiones de las empresas sobre cómo organizar la pro-
ducción, responden al objetivo de obtener un mayor control sobre otros 
actores a lo largo de la cadena, para captar mayores porciones de valor. 
Por lo tanto, la gobernanza de estas cadenas está determinada por las 
posibilidades de las empresas de controlar a las personas trabajado-
ras y proveedoras en los lugares de producción (Hough, 2011; Selwyn, 
2010). En el caso de las industrias agrícolas, la literatura sobre estudios 
agrarios críticos revela que se han investigado los factores clave que 
configuran las posibilidades de las empresas para controlar la tierra y la 
mano de obra en los lugares de producción, y explora la dinámica de los 
modelos y transformaciones agrarios, centrándose en las opciones de 
vida y trabajo para la mano de obra, y en las personas productoras a pe-
queña escala (Baquero-Melo, 2022; Bernstein y Byres, 2001; Friedmann, 
2016). Una cuestión básica en esta materia es cómo las corporaciones y 
las élites terratenientes controlan a las personas trabajadoras. Las inves-
tigaciones sobre los regímenes de control laboral y las formas indirectas 
de violencia ofrecen perspectivas clave sobre la cuestión.

Los regímenes de control laboral investigan los conjuntos de meca-
nismos coercitivos o indirectos a través de los cuales los capitalistas 
dominan la mano de obra y llevan a cabo la explotación laboral.  Los re-
gímenes de control laboral se componen de las condiciones macro para 
la acumulación de capital en los mercados globales, las formas micro 
concretas e inmediatas en cada explotación o empresa, los regímenes a 
nivel local situados en la intersección de las condiciones globales y las 
relaciones a nivel muy pequeño (Pattenden, 2016). Las condiciones de 
los macrorregímenes de control laboral incluyen las posibilidades de las 
distintas industrias de trasladarse a lugares en los que los Estados per-
miten a las empresas controlar a los trabajadores mediante la represión 
estatal o patronal, o de abastecerse en ellos (Anner, 2015; Silver, 2003). 
Las condiciones de los regímenes locales de control laboral, por su 
parte, están parcialmente determinadas por las desigualdades de cada 
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lugar de producción, en materia de género, raza, ingresos, condiciones 
ecológicas y formas de presencia del Estado. 

Partiendo de estas desigualdades, las empresas tienden a pagar menos o 
a imponer condiciones de trabajo más estrictas a los grupos marginados 
que tienen pocas alternativas para ganarse la vida fuera de esas industrias 
(Baquero-Melo, 2022; Collins, 2003; Freidberg, 2004; Pattenden, 2016; 
Selwyn, 2019). Además, la explotación laboral y la dominación por parte 
de las empresas producen una fragmentación adicional del trabajo en 
categorías: asalariado formal e informal, autoempleo, forzoso, familiar y 
pequeña producción de mercancías, con individuos y comunidades que a 
menudo fluctúan entre dos o más de estas (Bernstein, 2010; Lerche, 2010; 
Ojeda, 2021). La literatura sobre los regímenes de control laboral ofrece 
un lente para identificar los mecanismos aplicados por las empresas para 
lograr disciplina laboral y acumulación de capital.

El poder de las personas trabajadoras es un aspecto clave que configura 
estos regímenes. Este concepto se refiere a la capacidad que tienen de 
influir en la producción o en el comercio, para conseguir mejores con-
diciones laborales en una industria o lugar de trabajo (Selwyn, 2007; 
Silver, 2003). Puede separarse analíticamente en poder estructural y 
asociativo, para identificar los mecanismos concretos que refuerzan o 
dificultan el poder de los trabajadores. El poder estructural se refiere a 
la posición de las personas trabajadoras en relación con las empresas, 
basada en el grado de dependencia operativa de estas con respecto 
a ellas. Dicho poder viene determinado por factores como la rigidez 
de los mercados laborales y el nivel de vulnerabilidad de la industria 
a la interrupción de las operaciones por parte de los trabajadores. El 
poder asociativo se refiere a las posibilidades de negociación colectiva 
construidas por las organizaciones laborales (Selwyn, 2007). Aunque el 
poder de las personas trabajadoras puede configurar los regímenes de 
control laboral a su favor, las características globales de una industria, 
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en interacción con los contextos locales en los que opera, pueden per-
mitir a las empresas limitar este poder.

Los estudios sobre las condiciones agrarias y laborales de la palma de 
aceite evidencian que esta industria se caracteriza por importantes des-
igualdades globales entre las empresas intensivas en capital y las per-
sonas trabajadoras altamente divididas por las desigualdades sociales y 
las condiciones locales de empleo. El aceite de palma es una mercancía 
enormemente comercializada a escala internacional e intensiva en ca-
pital (Alonso-Fradejas et al., 2016). Estas características permiten altas 
utilidades en los mercados internacionales, incentivan el control de la 
tierra a gran escala por parte de las empresas productoras y crean im-
portantes barreras de entrada. 

En cuanto a las condiciones laborales generales, la industria se caracte-
riza por la poca estabilidad, bajas tasas de empleo, acuerdos laborales 
flexibles, salarios inciertos y bajos, falta de contratos, externalización 
de la producción y altos riesgos para la salud en el lugar de trabajo 
(Castellanos-Navarrete et al., 2019; Gyapong, 2020). Los regímenes lo-
cales de control laboral en cada lugar de producción también se ven 
afectados por las desigualdades sociales de las que se benefician las 
empresas y que, simultáneamente, intensifican. Estas desigualdades in-
cluyen legados de regímenes laborales de plantaciones coloniales, patro-
nes de migración, relaciones de género y políticas laborales regionales 
(Gyapong, 2020; León Araya, 2017; Li, 2017; Ojeda, 2021). Como resul-
tado de estas condiciones laborales precarias y variables, las personas 
trabajadoras están muy fragmentadas, lo que limita las posibilidades 
de acción colectiva basada en el trabajo (Pye, 2017). En la industria del 
aceite de palma, la interacción de las condiciones de comercio global y 
las relaciones de producción locales ha generado inseguridad laboral y 
fragmentación en todo el sector.
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Un aspecto clave que debilita el poder de las personas trabajadoras es 
el control laboral violento. La violencia, en este contexto, se refiere al 
daño físico directo a una persona o a sus pertenencias, y se considera 
más aguda o más violenta en el caso de pertenencias fundamentales 
para el sustento o la supervivencia de una persona (Borras y Ross, 2007; 
Cramer, 2009; Tilly, 2003). Las consecuencias del control violento de la 
tierra y el trabajo pueden ir más allá del daño físico directo e incluso de 
la coacción que incluye no solo actos de violencia, sino también ame-
nazas creíbles de violencia. La coerción directa permite mecanismos de 
control más sutiles que luego se mantienen a través de interacciones 
cotidianas no coercitivas. 

Colombia ha sido un lugar clave para investigar estos fenómenos. Las 
políticas posteriores a diferentes conflictos violentos y las actividades 
cotidianas de las empresas establecidas inicialmente por medios vio-
lentos, han solidificado el control de tierras y la exclusión de las po-
blaciones locales (Brown, 2013; Grajales, 2021; Ojeda et al., 2015). Así, 
la relación de formas de control coercitivas y no coercitivas produce el 
despojo de los pequeños agricultores y permite la acumulación de tie-
rras para las industrias agrícolas (Grajales, 2021). El estudio del control 
laboral requiere centrarse tanto en las formas coercitivas de disciplina 
como en los mecanismos sutiles de control.

Contexto e investigación de la cadena de 
valor del aceite de palma en Colombia

Colombia es un país representativo para estudiar las relaciones entre 
las formas coercitivas y sutiles de control en la agricultura. Si bien la 
apropiación violenta de factores clave de la producción para abastecer 
los mercados mundiales es aquí particularmente evidente, las recientes 
transformaciones del conflicto armado interno han marcado un giro 
hacia la aplicación de políticas de construcción de la paz. 
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Entre 1980 y 2010, más de 6,5 millones de personas sufrieron despla-
zamiento forzado, la mayoría en zonas rurales (Centro Nacional de 
Memoria Histórica [cnmh], 2015). Desde aproximadamente 2016, el 
conflicto armado colombiano ha pasado de una violencia armada ge-
neralizada contra las poblaciones rurales, a una más selectiva contra 
los líderes ambientales y sociales considerados una amenaza para las 
actividades de las industrias agrícolas, mineras y energéticas a gran 
escala. Durante este periodo, el Gobierno nacional ha implementado 
políticas a favor de la construcción de la paz en muchas de las zonas 
más intensamente afectadas por el conflicto armado en décadas ante-
riores. En este contexto, las empresas agroexportadoras han alimentado 
y se han beneficiado sistemáticamente de una estructura de tenencia 
de la tierra en disputa, del conflicto armado general y de los efectos 
legitimadores de las políticas de posconflicto (Bejarano, 1983; Grajales, 
2021; LeGrand, 2016). 

Durante las últimas cuatro décadas las empresas agrícolas exportado-
ras, en particular en las industrias del banano y la palma de aceite, 
han financiado a grupos paramilitares para desplazar a los pequeños 
agricultores y atacar a los organizadores sindicales, como medio para 
asegurar la tierra y la mano de obra para la agricultura de plantación 
(Maher, 2015; Rey Sabogal, 2008). Así, muchas de ellas legitimaron, por 
medios legales, las condiciones de producción construidas mediante el 
despojo violento (Grajales, 2021; Ojeda et al., 2015). En este marco, las 
corporaciones agrícolas han empleado múltiples estrategias, supuesta-
mente para prevenir y reparar su participación en el desplazamiento y 
las violaciones de derechos humanos. 

Muchas de las empresas que han financiado la violencia paramilitar 
se han apoyado en estrategias de responsabilidad social empresarial, 
para implementar compromisos éticos discrecionales mientras evitan 
responsabilidades legales y de derechos humanos, a menudo con la 
aquiescencia del Estado (Grajales, 2011; Lazala y Romero, 2017). Estas 
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maniobras han ocultado aún más el papel del Estado y las empresas 
privadas en el conflicto armado de larga data y de múltiples capas, 
que ha facilitado el posicionamiento de la producción agrícola para los 
mercados globales.

La región del Magdalena Medio ha sido un escenario clave del conflicto 
y del posconflicto. Las arraigadas luchas por la tierra en esta región, 
ahora alimentadas por el narcotráfico, se convirtieron en una batalla 
mortal entre grupos guerrilleros con raíces agrarias campesinas y gru-
pos paramilitares respaldados por terratenientes, particularmente en la 
década de 1980 (Alonso, 1992; Gutiérrez-Sanín y Vargas, 2017; Vargas, 
1989). Las industrias agrícolas en el Magdalena Medio han operado en 
un contexto de conflicto armado y tenencia de la tierra en disputa.

El Magdalena Medio es una de las dos principales regiones produc-
toras de aceite de palma del país en la actualidad (Fedepalma, 2020). 
Cabe destacar que fue allí donde se establecieron los primeros cultivos 
comerciales exitosos de palma de aceite, en su mayoría por produc-
tores de algodón, con el apoyo de inversiones directas del Gobierno 
(Díaz Moreno, 2016). Indupalma fue una de las empresas pioneras en 
el Magdalena Medio desde comienzos de la década de 1960 (Vargas, 
2002). Esta región ha sido un sitio clave para el crecimiento de la indus-
tria colombiana de aceite de palma. 

Para investigar la industria del aceite de palma en el Magdalena Medio, 
rastreé los cambios en la cadena de valor del aceite de palma, basán-
dome en observaciones y entrevistas etnográficas, investigación par-
ticipativa con un sindicato de trabajadores de palma de la región y 
bibliografía secundaria sobre la historia de la industria. Durante 12 
meses de trabajo de campo etnográfico, realicé 62 entrevistas que in-
cluyeron las siguientes personas: 27 productoras a pequeña escala, 10 
trabajadoras agrícolas, 14 propietarias o gerentes de empresas de aceite 
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de palma, 4 empleadas de asociaciones de cultivadores de aceite de 
palma, 4 trabajadores de ong y 3 empleadas del sector público. 

También trabajé con el sindicato de trabajadores de Indupalma, 
Sintraproaceites, como investigadora durante más de dos años, en acti-
vidades de traducción e investigación. Esta relación con los miembros 
de Sintraproaceites comenzó en abril de 2019, cuando un grupo de sin-
dicatos, ong y académicos, incluida yo misma, organizó el lanzamiento 
de un informe sobre violencia antisindical en la industria del aceite de 
palma (Colombia 2020, 2019a, 2019b). En este documento, complemen-
to los datos recogidos en mi trabajo de campo con información de ese 
informe. Basándome en el conocimiento situado de las consecuencias 
de la reestructuración industrial en la industria del aceite de palma, 
intento aportar teorías que van más allá de las historias particulares 
de los sindicatos y las empresas que analizo en estas páginas. Presento 
una comparación histórica de las estrategias de integración y desinte-
gración vertical en la industria del aceite de palma, con el fin de infor-
mar la comprensión de los factores que influyen en las estructuras de 
producción agraria. 

Historia de la gobernanza de la cadena de 
valor del aceite de palma en Colombia

Principios a mediados de la década de 1970: apoyo estatal, 
mano de obra subcontratada e integración vertical

Las semillas de la actual industria del aceite de palma en Colombia 
fueron, simbólica y literalmente, plantadas por Indupalma, fundada 
en el Magdalena Medio en 1961. El apoyo estatal fue crucial para su 
expansión temprana a través de préstamos, exenciones fiscales e in-
cluso transferencias directas para que las asociaciones de productores 
invirtieran en los cultivos (Díaz Moreno, 2016). Para Indupalma, este 
apoyo también se materializó en la asistencia del entonces presidente 
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colombiano, Carlos Lleras Restrepo, a la inauguración de la extractora 
de la empresa en 1967. 

Durante este periodo, la demanda de aceites comestibles en Colombia 
era superior a la oferta nacional, por lo que la producción de la recién 
creada industria de aceite de palma se vendía en el mercado interno. 
En estas condiciones, la palma de aceite del país pasó de un cultivo casi 
inexistente a principios de los años sesenta a 23 000 ha en 1974 (Vargas, 
2002). Aunque las condiciones físicas del Magdalena Medio son ideales 
para su cultivo, solo pudo expandirse cuando el gobierno apoyó esta 
industria.

La fase inicial se caracterizó por plantaciones a gran escala, con integra-
ción vertical entre cultivadores y extractoras. En un contexto en el que 
el crédito dependía del acceso previo al capital, la producción de aceite 
de palma sólo era viable para quienes tenían capacidad financiera para 
realizar inversiones a gran escala. Estas inversiones eran necesarias, ya 
que los cultivos implican altos costos fijos y las primeras empresas tu-
vieron que construir sus propias extractoras. Estas condiciones crearon 
grandes barreras de entrada y la necesidad de una producción a gran 
escala para recuperar los costos fijos. Así, en sus fases iniciales, la in-
dustria estaba marcada por unas pocas empresas. Los inversionistas de 
Indupalma, por su parte, ya tenían una empresa de aceites comestibles 
(cnmh, 2018; Revista Dinero, 2015; Vargas, 2002). Así, su cadena de va-
lor integraba tanto cultivos como bienes de consumo.

Para establecer la plantación, Indupalma adquirió tierras que figuraban 
como baldías, algunas de ellas previamente ocupadas, que compró in-
formalmente a colonos anteriores o les amenazó y se asentó en ellas 
(cnmh, 2018). Marcos1 es una persona que trabajó para Indupalma a 
principios de la década de 1970, vigilando, por la noche, la maquinaria 

1 Todos los nombres de personas entrevistadas son pseudónimos.
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que durante el día desbrozaba la tierra para dar paso a la expansión de 
los cultivos de palma aceitera. Según él, Indupalma expulsó de la tierra 
a los colonos anteriores: 

A quienes lograron comprarles las tierras, a los colonos les pagaban con el 
precio que imponían los compradores, no con el valor que efectivamente 
podía valer. Ese fenómeno fue un fenómeno violento. [...] Toda esa tierra 
no es comprada, la mayor parte es descolonizada de los que les quitaban 
las tierras a los campesinos. (Entrevista, 24 de abril de 2019, Girón). 

La situación que describe Marcos fue común en todo el Magdalena 
Medio, pues las décadas de 1960 y 1970 fueron un periodo de intenso 
desplazamiento del campesinado por parte de las élites terratenientes 
de la región (Alonso, 1992; cnmh, 2016, 2018). El fenómeno general de 
acumulación y desplazamiento de tierras también permitió a las em-
presas de palma acceder a mano de obra, ya que las personas trabaja-
doras en buena parte eran migrantes de otras zonas donde la frontera 
agrícola se estaba cerrando o antiguos colonos del Magdalena Medio. 
Un extrabajador de Indupalma narra la historia de uno de ellos, a quien 
la empresa “le dio trabajo unos días y después lo echó porque ya, a su 
edad, no producía” (citado en cnmh, 2018, p. 36). Las empresas pio-
neras del aceite de palma en Colombia accedieron a tierras y mano de 
obra mediante el despojo.

Las condiciones laborales eran muy precarias en las plantaciones. 
Indupalma contrataba a sus trabajadores a través de contratistas exter-
nos que les pagaban un salario diario o a destajo con descuentos arbi-
trarios. Pedro, que empezó a trabajar para Indupalma en 1976, explica 
que “eran contratistas que liquidaba la nómina de 40, 60 tipos y ahí era 
la voluntad, esos se podían robar todo el trabajo de uno” (entrevista, 
8 de mayo de 2019, San Alberto). Adicionalmente, debían realizar sus 
labores sin indumentaria ni asistencia médica, en un cultivo que impli-
ca el manejo de racimos de fruta pesados y espinosos que caen desde 
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grandes alturas (cnmh, 2018). Los trabajadores de Indupalma no tuvie-
ron protecciones laborales durante este periodo.

En respuesta a estas condiciones, los trabajadores intentaron organizar-
se varias veces, pero fueron sistemáticamente perseguidos. La empresa 
despidió a los líderes sindicales, los acusó de ser guerrilleros y acabó 
demoliendo la sede del sindicato en 1971. Los miembros de la junta sin-
dical fueron encarcelados durante cinco años, acusados de un delito del 
que más tarde fueron absueltos. Con más de 1000 personas trabajando 
para Indupalma, la sindicalización era un asunto álgido tanto para la 
empresa como para los trabajadores (cnmh, 2018). La integración vertical 
de la cadena de valor del aceite de palma en el Magdalena Medio, con 
mano de obra subcontratada en sus primeros años, se basó en la repre-
sión patronal, la persecución judicial y el apoyo estatal a estas empresas.

Finales de la década de 1970 - mediados de 1980: consecución de 
derechos laborales y desintegración temprana de la cadena

A partir de finales de la década de 1970, el aumento de las oportuni-
dades de organización sindical en Colombia hizo que estas organiza-
ciones fueran reconocidas por las empresas de aceite de palma y que 
pudieran limitar los abusos contra las personas trabajadoras. Un punto 
de inflexión clave fue el paro cívico nacional de 1977. Aunque la huelga 
fue organizada inicialmente por los sindicatos se extendió más allá de 
las cuestiones laborales, ya que estudiantes, personal médico, campesi-
nado y amplias multitudes urbanas protestaron contra el aumento del 
coste de la vida y el estancamiento de los salarios, ambos provocados 
por las políticas de libre mercado del Gobierno (Archila, 2016). El paro 
tuvo lugar en toda Colombia, pues se llevó a cabo en las principales 
ciudades y en regiones agrarias como Sumapaz y Urabá (García, 2017). 
Más de 3500 personas fueron detenidas y unas 28 murieron a manos de 
las fuerzas de seguridad. Finalmente, el Gobierno pasó de un enfoque 
represivo a otro más conciliador. Tras la huelga, los salarios industriales 
aumentaron un 16 % y el Gobierno promulgó un decreto que protegía 
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el derecho a la organización sindical (Archila, 2016; García, 2017; Toro, 
2016). El tamaño y la extensión regional de la huelga, así como la di-
versidad de los grupos participantes, limitaron las posibilidades del 
Gobierno de reprimir completamente esta acción por medios violentos 
y crearon momentáneamente un ambiente más favorable para la orga-
nización laboral.

En este contexto, Indupalma se vio obligada a reconocer el sindica-
to, accedió a contratar a más de 1000 trabajadores que hasta entonces 
eran subcontratistas y durante la década siguiente, el sindicato recién 
reconocido consiguió beneficios para trabajadores en materia de acceso 
a créditos para vivienda y seguro médico. A mediados de la década 
de 1980, el sindicato de trabajadores de Indupalma empezó a unirse 
al sindicato de la industria del aceite de palma, Sintraproaceites, que 
hasta hoy representa a trabajadores de la empresa (cnmh, 2018). Los 
últimos años de la década de 1970 y los primeros de la de 1980 fueron 
una época de ganancias materiales, organización de toda la industria y 
estabilidad laboral para trabajadores del aceite de palma.

Un auge en la organización laboral y la protección de los derechos 
laborales llevó a rápidas transformaciones en la organización de esta 
industria, incluyendo condiciones de empleo directo, reestructuración 
empresarial y los primeros casos de desintegración entre plantaciones 
y molinos. Tras este auge se produjeron los primeros asesinatos de 
trabajadores de Indupalma: entre 1981 y 1986 fueron asesinados tres, 
todos ellos parte del sindicato recientemente reconocido (cnmh, 2018). 
Estos hechos fueron las primeras manifestaciones de la violencia anti-
sindical que caracterizó el período posterior.

Finales de 1980 a finales de 1990: violencia antisindical, 
trabajo indirecto y frágil persistencia sindical

Desde finales de la década de 1980 y hasta finales de la década de 1990 
hubo represalias violentas contra trabajadores por parte de empresas y 
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del Estado, cuyo papel encubierto ocultó inicialmente dentro del con-
flicto armado más general que ocurría en el país (Reyes y Bejarano, 
1988). Varias empresas colombianas, principalmente de sectores agríco-
las industriales como el aceite de palma y el banano, apoyaron a grupos 
paramilitares para proteger sus intereses. El Gobierno permitió el uso 
de armas de asalto por parte de las empresas de seguridad que opera-
ban en zonas rurales, así como el entrenamiento de sus miembros por 
parte del ejército (Grajales, 2011, p. 778). Estas cooperativas de vigilan-
cia y seguridad privada, más conocidas como Convivir o autodefensas, 
a menudo estaban compuestas por miembros de grupos paramilitares 
anteriormente ilegales, lo que difuminaba la distinción entre ejército, 
seguridad privada y milicias paramilitares (Grajales, 2011). Entre otros 
fines, varias grandes empresas agrícolas utilizaban la seguridad privada 
y paramilitar para atacar a los trabajadores. 

Esta estrategia estaba alineada con la doctrina oficial de las fuerzas mi-
litares, que definía a los sindicatos como “enemigos internos” y “punta 
de lanza de ‘la subversión’”, identificando a trabajadores sindicaliza-
dos como objetivos legítimos de la violencia (Gallón et al., 2013, p. 27, 
comillas en el original). Un contexto generalizado de conflicto armado 
permitió y ocultó la violencia contra trabajadores.

En este contexto, las personas trabajadoras sindicalizadas, especial-
mente de Indupalma, sufrieron violencia selectiva. Más de 1700 fueron 
asesinadas en Colombia entre 1988 y 1999, incluidas al menos 90 del 
aceite de palma (Archila et al., 2012). De Indupalma fueron asesinadas 
al menos 60 personas trabajadoras, incluidos 5 presidentes del sindica-
to, mientras otras desaparecieron forzosamente y cientos fueron despla-
zadas mediante amenazas violentas (cnmh, 2018). Según un informe 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), “la 
principal de las empresas palmeras a la cual han pertenecido los tra-
bajadores asesinados, desaparecidos o víctimas de otras violaciones es 
Industrial Agraria La Palma (Indupalma S.A.)” (2011, p. 126). 
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Además, múltiples testimonios indican que representantes de Indupalma 
desempeñaron un papel activo en los hechos que condujeron al asesi-
nato, la desaparición forzada y el desplazamiento de trabajadores de la 
empresa. Frente a la pregunta de si algún representante de Indupalma 
estuvo involucrado en el asesinato de un trabajador sindicalizado de 
la empresa, un miembro de una milicia paramilitar, que finalmente 
fue condenado por ese asesinato, explicó en el Juzgado 56 Penal del 
Circuito: “Allá habían personas de Indupalma… un señor que nos cola-
boraba que le decían ‘memo’ [...] se reunía mucho con [el jefe parami-
litar] Robert, él era de Indupalma” (2011, p. 5). Mientras tanto, fiscales 
e investigadores judiciales descubrieron, con base en testimonios de 
otros trabajadores, que “los paramilitares pasaban por las cuadrillas de 
trabajadores tratándolos mal y presionándolos para que se ‘alinearan’ 
con ellos y no fueran enemigos de la empresa” (Juzgado 56 Penal del 
Circuito, 2011, p. 5). Ser trabajador sindicalizado era considerado por 
los grupos paramilitares equivalente a ser enemigo de la empresa. 

Las personas trabajadoras, por su parte, recuerdan cómo algunos de sus 
compañeros fueron secuestrados dentro de la plantación: “Allá llegaban 
al sitio de trabajo donde estaba uno y llegó un comando y cogían 2, 3 
compañeros, los llevaban de aquí, allá a la central y les hacían lo que 
querían, listo, quedaron muertos los compañeros” (entrevista, 29 de 
abril de 2019, lugar confidencial). También veían cómo la existencia de 
una base militar colindante con la plantación de Indupalma no impidió 
que los secuestros y asesinatos sucedieran: “Es que, ¿cómo es posible 
que sucedieran esos muertos y a la base militar ni siquiera llegaban los 
carros?” (entrevista, 29 de abril de 2019, lugar no revelado). Además 
de la laxitud frente a los asesinatos ocurridos en la plantación adya-
cente, los trabajadores también recuerdan cómo los soldados de esta 
base registraban rutinariamente los dormitorios de los trabajadores y 
los acusaban de ser colaboradores de la guerrilla. Los representantes de 
Indupalma también acusaban con frecuencia a trabajadores de formar 
parte de grupos guerrilleros e impulsaron esta narrativa en medios de 
comunicación nacionales (cnmh, 2018; Semana, 2000). Durante este 
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período, las personas trabajadoras de Indupalma fueron sistemática-
mente agredidas por grupos paramilitares, en aparente complicidad con 
el ejército y representantes de la empresa.

En este ambiente de miedo y vulnerabilidad de las personas trabaja-
doras, Indupalma implementó medidas para reducir costos y debilitar 
al sindicato. A mediados de los noventa, en medio de una intensa vio-
lencia antisindical, la empresa llevó a Sintraproaceites a renegociar sus 
convenios laborales. Durante las negociaciones, un grupo paramilitar 
atacó la sede del sindicato, quemó las casas de dos dirigentes sindicales 
y desapareció a uno de ellos. Parte de la dirección del sindicato huyó 
del municipio para proteger su vida. En estas circunstancias, el sindi-
cato aceptó las condiciones de la empresa para un nuevo convenio. 
Según un miembro de Sintraproaceites, “nos tocó aceptar [...] en medio 
de esa intranquilidad nadie quería seguir reclamándole a la empresa” 
(citado en cnmh, 2018, pp. 238-241). El acuerdo implicaba 200 despidos 
y condiciones de trabajo drásticamente diferentes para nuevas contrata-
ciones. Debido a este acuerdo y a la persecución contra integrantes del 
sindicato, la afiliación al capítulo local de Sintraproaceites bajó a 170 
personas a principios de la década de 2000, después de haber tenido 
más de 1000 en la década de 1980. 

El nuevo método de contratación involucraba el uso de ‘cooperativas 
de trabajo asociado’ que se presentaban como propiedad de los tra-
bajadores; actuaban como contratistas, aunque en realidad no tenían 
un control efectivo sobre estas; y la empresa les pagaba por funciones 
como el peso del fruto recogido, mientras ellas compraban sus pro-
pias herramientas y pagaban la seguridad social (cnmh, 2018). Este 
tipo de acuerdo reduce los costos laborales y externaliza los riesgos a 
trabajadores (Universidad Externado de Colombia, 2007). El número de 
personas trabajadoras, contratadas indirectamente a través de coopera-
tivas asociadas en Indupalma, pasó de 46 en 1995 a 900 en el año 2000 
(Castaño, 2019). El nuevo arreglo laboral, adelantado por Indupalma 
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en un contexto de represión obrera, marcó un importante retroceso en 
materia de fuerza sindical y seguridad laboral, al tiempo que permitió a 
la empresa disminuir costos y riesgos.

Principios de la década del 2000 a principios de 2010: subsidios 
al trabajo tercerizado y debilitamiento de la fuerza de trabajo

Este periodo se caracterizó por un cambio más decidido hacia la ex-
ternalización de mano de obra por parte de las grandes empresas pal-
meras, propiciado por el debilitamiento de los sindicatos en el periodo 
anterior y el apoyo gubernamental. Indupalma siguió expandiéndose, 
ahora a través de cultivos de terceros, y acabó convirtiéndose en líder 
del sector en esta estrategia. Los cultivos de terceros, inexistentes a 
principios de la década de 1990, crecieron hasta alcanzar las 9600 hec-
táreas en 2008, lo que representó el 53% de la superficie de cultivo con-
trolada por Indupalma (Murcia, 2010). Este enfoque de agricultura por 
contrato permitió a la empresa evitar la sindicalización y transferir los 
riesgos a trabajadores y personas agricultoras a pequeña escala. Como 
explicó un antiguo empleado directivo de Indupalma,

cuando usted tiene grande extensión de palma tiene que tener gente para 
hacer mantenimiento, para hacer cosecha, para hacer fertilización, ¿sí?, 
que era lo que había antes del 90, y ahí se generaron las federaciones 
de sindicatos y las convenciones colectivas. ¿Entonces qué análisis hizo 
el empresario de palma? ‘El problema de nosotros [los empresarios] es 
tener el fruto. [...]. si yo hago mi cultivo y eso, pues estoy teniendo unos 
punticos más [de utilidad], pero tengo todo un problema laboral, todo un 
problema de enfermedades, todo un problema si se dañó el cultivo y todo 
eso. Entonces qué dijeron: no, nosotros lo que necesitamos es el fruto, 
nosotros no necesitamos cultivos’ (entrevista, 14 de noviembre de 2019, 
Bucaramanga).

En este ambiente de debilitamiento sindical, Indupalma externalizó los 
cultivos. Esta medida le permitió seguir generando beneficios, al tiempo 
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que evitaba ‘problemas laborales’ relacionados con los sindicatos y la 
negociación colectiva, y externalizar en proveedores los riesgos relacio-
nados con las pérdidas de producción.

Durante este período, el cambio hacia la expansión a través de culti-
vos de terceros se generalizó en la industria de la palma, con apoyo 
del gobierno, que en 1998 instituyó la política de alianzas productivas 
para promover y subvencionar la agricultura por contrato en la indus-
tria de la palma. Esta fue diseñada y aplicada inicialmente por Carlos 
Murgas, entonces ministro de Agricultura y propietario de una de las 
empresas de aceite de palma más grandes del país. Las alianzas pro-
ductivas fueron ampliadas posteriormente por Rubén Darío Lizarralde, 
nombrado ministro de Agricultura en 2013, tras trabajar como gerente 
de Indupalma durante 19 años. A través de las alianzas productivas 
y otras políticas, la industria del aceite de palma recibió 473 millones 
de dólares del gobierno entre 2010 y 2015, por medio de transferencias 
directas, créditos y subsidios a la tasa de interés, muy por encima del 
apoyo recibido por cualquier otro sector agrícola del país en ese perio-
do (Álvarez et al., 2017). En medio de un fuerte apoyo gubernamental 
a las alianzas productivas, para 2008, los cultivos de terceros cubrían 
alrededor de 50 000 ha, es decir, el 15 % del área sembrada con cultivos 
de palma aceitera en el país (Fedepalma, 2008; Marlin, 2010). Desde 
principios de la década de 2000 hasta principios de la década del 2010, 
las alianzas productivas se convirtieron en Colombia en una forma cada 
vez más común para las empresas de aceite de palma, de ampliar su 
producción evitando al mismo tiempo las relaciones laborales directas 
con los trabajadores.

Indupalma se benefició ampliamente de estas políticas, pues promovió 
11 proyectos de alianza productiva (Indupalma, 2014). Para poner en 
marcha cada proyecto, identificó tierras aptas para el cultivo cerca de 
sus extractoras, seleccionó a una parte de sus trabajadores, terminó sus 
contratos, les motivó a formar una empresa en conjunto, realizó los trá-
mites necesarios para que esta nueva empresa obtuviera un préstamo 
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subsidiado y controló inicialmente la operación (entrevistas, julio-no-
viembre de 2019, varios lugares; Indupalma, 2014; Vásquez Quintero, 
2017). Un participante de uno de los proyectos de la alianza produc-
tiva de Indupalma recuerda cómo “el doctor Rubén Darío [gerente de 
Indupalma] le dijo al Gobierno: 

Bueno, yo lo que quiero es que les financien una tierra a unos campesinos 
[...]. En primer lugar, la tierra no va a ser regalada, lo que valga la tierra 
ellos lo tienen que pagar; segundo, les vamos a hacer un préstamo para 
que establezcan un cultivo productivo [...] y con la producción del cultivo 
pagarán la tierra y el resto del préstamo. (Entrevista, 6 de noviembre de 
2019, San Alberto). 

Indupalma diseñó estos proyectos de manera que extrabajadores fue-
ran responsables de pagar la tierra y suministrar fruta a la empresa. 
Para respaldar el préstamo, les ofreció una garantía de compra de fruto 
durante varias décadas. Por su papel de líder de alianzas productivas, 
Indupalma se posicionó como un renombrado ejemplo de responsabi-
lidad social corporativa (Fernández et al., 2003; Semana, 2008). Estos 
proyectos permitieron a la empresa asegurar insumos sin incurrir en 
responsabilidades laborales, y le sirvieron para acceder a subsidios para 
su producción y obtener reconocimiento social.

Con el tiempo, el Gobierno declaró ilegales las cooperativas de trabajo 
asociadas. En 2012, este esquema le representaba a Indupalma una pro-
porción significativa del trabajo: 1612 contratistas a través de cooperati-
vas, frente a 471 personas empleadas directas (Indupalma, 2013). Pero 
un decreto gubernamental impuso multas a las empresas que contrata-
ran a través del modelo de cooperativas, en los casos en que estas no tu-
vieran y gestionaran de forma independiente los medios de producción 
necesarios para desempeñar su trabajo (Presidencia de la República de 
Colombia, 2011). Como expongo en el siguiente subapartado, unos años 
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más tarde Indupalma encontró la forma de seguir operando a través de 
mano de obra subcontratada.

Mediados de los años 2010 hasta hoy: Indupalma disuelve las 
responsabilidades empresariales y los derechos laborales

En la actualidad, la mayor parte de la industria sigue la estrategia de 
doble aprovisionamiento instituida en el periodo anterior, con una no-
vedad: Indupalma se encuentra en proceso de disolución y está trans-
formando nuevamente la estructura de su cadena de valor. La industria 
colombiana del aceite de palma ha continuado abasteciéndose de 
aproximadamente 65 000 ha de cultivos de alianzas productivas, que 
hoy representan el 11 % del área sembrada (Fedepalma, 2020). Para 
Indupalma, el área de cultivos de alianzas productivas comenzó a redu-
cirse en 2015 y actualmente está en cero (Indupalma, 2017; entrevistas, 
noviembre de 2019 a febrero de 2020, varios lugares).

La empresa empezó a alegar dificultades financieras en 2016 y acabó in-
cumpliendo los pagos a los proyectos de las alianzas productivas. Como 
consecuencia, estos atraviesan ahora una difícil situación financiera. 
Según el gerente de uno de estos proyectos,

en este momento [Indupalma] nos debe facturas del año 2017, [...] tienen 
una deuda bien grande con nosotros, [...] Son 6000 millones de pesos [...]. 
Entonces usted se imaginará, una deuda de 6000 millones de pesos pues 
pone a la empresa aquí a tambalear. (Entrevista, 6 de noviembre de 2019, 
San Alberto). 

Mediante un endeudamiento sostenido y considerable, Indupalma ha 
externalizado costes y riesgos a los antiguos trabajadores que alguna 
vez prometió convertir en empresarios rentables.

Además, la empresa y los dirigentes del sector han culpado a menudo 
al sindicato de la situación financiera de la empresa y de su eventual 
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disolución. Como explica un trabajador sindicalizado, los representan-
tes de la empresa han expresado “que la convención colectiva fue gene-
rosa con nosotros los trabajadores y que eso le causa a ella [la empresa] 
pues una carga económica que tampoco la hace sostenible” (entrevista, 
1 de febrero de 2020, por teléfono). Los líderes del sector han repe-
tido públicamente este argumento. En una entrevista radial sobre la 
disolución de Indupalma, el presidente de la Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite afirmó que esta se debió “principal-
mente a dificultades laborales que condujeron a este desenlace” (La 
Hora de la Verdad, 2019). En 2019, el comunicado de prensa publicado 
por accionistas explicaba la decisión de disolver la empresa y mencio-
naba los altos costes laborales como uno de los motivos. 

Sin embargo, es importante destacar que la decisión de disolver la em-
presa es voluntaria y la empresa no está en quiebra (Vargas Rubio, 
2019). De hecho, el último informe anual disponible públicamente, co-
rrespondiente al 2016, menciona que el aumento de las pérdidas fi-
nancieras fue resultado del efecto contable de “que los cultivos se han 
envejecido un año más y se acorta su vida útil”, “períodos de baja co-
secha” y “menor pago de contribuciones dada la estrategia comercial de 
exportación aplicada en el 2016” (Indupalma, 2017, p. 37). Por lo tanto, 
las afirmaciones de que los altos costos laborales son los culpables de 
la disolución parecen imprecisas.

En el proceso de disolución, Indupalma ofreció un acuerdo de retiro vo-
luntario que más de 500 personas trabajadoras han aceptado. La empre-
sa solicitó permiso al Ministerio de Trabajo para llevar a cabo despidos 
masivos e inició un proceso judicial que eliminó de forma preliminar 
los derechos de protección laboral de la dirección del sindicato (entre-
vista, febrero de 2020, por teléfono). Como resultado, para el 2022 el 
sindicato contaba con menos de 10 afiliados empleados por Indupalma. 

Sin embargo, según los testimonios de trabajadores, la empresa ha se-
guido funcionando, ahora a través de empresas de trabajo temporal: 
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La actividad económica nunca ha parado a partir del 1° de noviembre [de 
2019], que ellos [los accionistas] se declararon en liquidación voluntaria. 
Las actividades normales y la productividad continúan normal con las dos 
empresas contratistas, quienes estamos parados somos los trabajadores di-
rectos. (Entrevista, 1 de febrero de 2020, por teléfono). 

Así, Indupalma ha utilizado su proceso de disolución como medio para 
diezmar al sindicato y seguir operando con mano de obra subcontratada.

Simultáneamente, el grupo empresarial de Indupalma se ha involucrado 
cada vez más en otras actividades a lo largo de la cadena de valor del 
aceite de palma: posee extractoras y refinerías de aceite de palma, fá-
bricas y marcas de aceites comestibles, concentrado animal, jabones y 
detergentes (Indupalma, 2017; Revista Dinero, 2015) y la empresa sigue 
siendo propietaria de más de 10 000 hectáreas de cultivos de palma 
aceitera. Una filial del grupo empresarial, de reciente creación, es el 
segundo mayor intermediario de aceite de palma de Colombia, que 
exporta el 14 % de este aceite producido en el país (Cedetrabajo, 2020; 
Fedepalma, 2019). El aceite de palma exportado por este intermediario 
está certificado por la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible 
(Acepalma, s. f.; Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible [RSPO], 
2017). En conjunto, Indupalma y las filiales de su grupo empresarial 
participan en el 28,6 % de las exportaciones colombianas de aceite 
de palma (Cedetrabajo., 2020; Fedepalma, 2019). Entre otros lugares, 
este aceite se vende en el puerto de Rotterdam, principal plaza de 
mercado mundial de aceite de palma, con compradores como Nestlé 
(Fedepalma, 2015; Manibo, 2014; Port of Rotterdam, s. f.; Gelder, 2004). 
Así pues, es probable que el aceite producido y comercializado por el 
grupo empresarial de Indupalma acabe en las barritas Kit-Kat, el jabón 
Dove y el gel de afeitar Gillette que consumen millones de personas 
en todo el mundo. 

El mencionado intermediario de aceite de palma también importa el 
50 % de los fertilizantes utilizados en los cultivos de palma de aceite 
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en Colombia, envía aceite de palma y fertilizantes a todo el mundo 
y es el accionista mayoritario del políticamente disputado Puerto de 
Tumaco en el suroeste de Colombia (Acepalma, s.f.; Revista Dinero, 
2013). Indupalma forma parte de una cadena de valor que conecta las 
despensas de millones de consumidores de todo el mundo con la vida 
de los agricultores y trabajadores del campo en Colombia. 

Acumulación de formas de control laboral que 
reestructuran la cadena de valor del aceite de palma

En esta parte del documento surge la pregunta sobre cómo los regíme-
nes de control laboral permiten diferentes formas de gobernanza de 
la cadena de valor. Los efectos combinados de las distintas formas de 
disciplina laboral pueden debilitar la organización de personas traba-
jadoras y producir fragmentación entre ellas, aumentando así las posi-
bilidades de las empresas de reorganizar la producción. En Indupalma 
el poder estructural y asociativo de los trabajadores ha limitado las 
posibilidades de la empresa de reorganizar la producción. Sin embargo, 
las formas de control laboral coercitivo han reducido el poder asociativo 
de los trabajadores, de un modo que la empresa ha solidificado poste-
riormente mediante formas indirectas de disciplina que disminuyen el 
poder estructural de los trabajadores. 

Indupalma mantuvo inicialmente una cadena de valor integrada verti-
calmente y una disciplina coercitiva mediante la represión laboral selec-
tiva, hasta que las personas trabajadoras adquirieron poder asociativo 
para oponerse a dicha represión. Así, la empresa recurrió a la violencia 
antisindical generalizada para debilitar el poder asociativo, lo que le 
permitió finalmente externalizar la mano de obra. La externalización de 
la mano de obra fragmentó a los trabajadores, lo que redujo su poder 
estructural y limitó sus posibilidades de oponerse a las transformacio-
nes en la gobernanza de la cadena de valor. 
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El control coercitivo de la mano de obra por parte de Indupalma tuvo el 
efecto acumulado de debilitar el poder total de los trabajadores, dismi-
nuyendo directamente el poder asociativo del sindicato, creando y pro-
fundizando a la vez la fragmentación laboral entre trabajadores. Esta 
dinámica limitó su poder estructural. Con el debilitamiento del poder 
de las personas trabajadoras, la empresa siguió desintegrando su pro-
ducción mediante estrategias etiquetadas como responsabilidad social 
corporativa y contribución a la consolidación de la paz. Finalmente, 
inició un proceso de disolución que está disminuyendo aún más el po-
der de los trabajadores, al tiempo que permite a la empresa seguir fun-
cionando. Estas conclusiones sugieren que los procesos a largo plazo 
de control del trabajo se acumulan para producir diferentes formas de 
gobernanza de una cadena de valor.

El caso de Indupalma aporta información importante sobre las trans-
formaciones clave de la industria del aceite de palma en el Magdalena 
Medio y Colombia. En el pasado, Indupalma fue una empresa modelo 
que otras han seguido, por lo que sus actividades han influido en el 
conjunto de la industria. Es difícil vincular empíricamente el papel de la 
violencia antisindical en Indupalma con las acciones de otras empresas, 
pero es poco probable que esta violencia no disuadiera a los trabajado-
res de organizarse en toda la industria. Además, las innovadoras estra-
tegias de proveeduría aplicadas posteriormente por Indupalma, como 
las alianzas productivas y las cooperativas de trabajo asociado, fueron 
facilitadas por el disciplinamiento laboral que produjeron las estrategias 
coercitivas. Por lo tanto, el estudio del caso de Indupalma, en conexión 
con los cambios relacionados en la industria, revela que la organiza-
ción actual de la cadena de valor del aceite de palma en el Magdalena 
Medio fue posible a medida que las empresas implementaron formas de 
flexibilización laboral basadas en los efectos debilitadores del control 
laboral coercitivo.

Estas conclusiones amplían investigaciones actuales en los campos 
de los estudios agrarios críticos y regímenes de control laboral. Se 



79Reestructuración de la producción de aceite de palma  
en el Magdalena Medio mediante el control laboral a largo plazo

revista controversia • n.o 222, ene-jun 2024 • e-issn 2539-1623 | issn impreso 0120-4165 • colombia • pp. 49-92

basan en publicaciones anteriores sobre el trabajo en la industria 
del aceite de palma, que evidencian la prevalencia de condiciones 
laborales precarias, las diferentes formas de disciplina coercitiva e 
indirecta y la fragmentación laboral (Castellanos-Navarrete et al., 
2019; Li, 2017; Ojeda, 2021; Pye, 2017; Sinaga, 2021). Dichas inves-
tigaciones sugieren que las condiciones laborales en Indupalma son 
comunes en toda la industria. 

Mis conclusiones indican, además, que la combinación sucesiva de es-
trategias contractuales y coercitivas garantiza el control laboral en la 
industria de un modo que permite la reorganización de la producción. 
Como han resaltado otros estudios del trabajo, una empresa o indus-
tria puede basarse en condiciones tanto a nivel global como local para 
controlar a los trabajadores o disminuir su poder laboral (Anner, 2013; 
Hough, 2011; Pattenden, 2016; Selwyn, 2007). Mi trabajo amplía estas 
conclusiones al revelar que el entrelazamiento de formas coercitivas y 
no coercitivas de control laboral permite tanto la acumulación de capi-
tal en la agricultura (Grajales, 2021; Ojeda et al., 2015) como la reorga-
nización de la producción a nivel mundial. Explico esta cuestión en los 
párrafos siguientes.

La reorganización de la producción de aceite de palma en el Magdalena 
Medio se basa en las condiciones de la industria mundial del aceite 
de palma y tiene consecuencias de gran alcance. La industria del 
aceite de palma del Magdalena Medio abastece a mercados de todo 
el mundo. El aceite de palma es un ingrediente para una amplia gama 
de productos, incluyendo alimentos envasados, biocombustibles, cosmé-
ticos y productos de limpieza. El aceite de palma producido, comercia-
lizado o despachado por el grupo empresarial Indupalma es adquirido 
por empresas transnacionales. Así pues, los mercados de chocolatinas, 
jabones y productos de belleza de todo el mundo están conectados con 
los regímenes de control laboral de los lugares de producción y condi-
cionados por ellos. La combinación de regímenes laborales coercitivos y 
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contractuales en la industria del aceite de palma del Magdalena Medio 
ha configurado las condiciones del aceite de palma colombiano como 
una mercancía barata y comercializada a escala mundial.

Desde la década de 1960, la industria del aceite de palma en el 
Magdalena Medio ha pasado de la integración vertical a una variedad 
de mecanismos de proveeduría, que dependen parcialmente de agricul-
tura a pequeña escala y trabajo temporal para ampliar la producción. 
Esto permite, según Silver (2003), que una empresa o industria reorga-
nice su producción trasladándose a nuevos emplazamientos, y que se 
base en regímenes acumulativos de control laboral para reorganizar la 
estructura de una cadena de valor en su lugar de producción. Aunque 
el marco clásico de las cadenas de valor explica estas transformaciones 
en términos de estandarización, codificabilidad y capacidad de produc-
ción de base (Gereffi et al., 2005), estas características no han cam-
biado significativamente en las últimas seis décadas para la literatura 
crítica de cadenas de valor, al tiempo que el papel de las asociaciones 
de productores y el apoyo gubernamental han desempeñado un papel 
importante (Collins, 2003; Selwyn, 2019; Talbot, 2004). Sin embargo, 
las transformaciones en la gobernanza de la cadena del aceite de palma 
en el Magdalena Medio también han sido moldeadas significativamente 
por la sucesión de estrategias de control laboral de la industria.

Un análisis de las condiciones históricas que permiten el control de los 
factores clave de producción revela nuevos mecanismos que configuran 
la estructura de las cadenas globales de valor. Este enfoque implica un 
análisis de los diferentes eslabones a lo largo de una cadena, así como 
de la forma en que dichos eslabones posibilitan y son posibilitados 
por la fragmentación laboral y el poder de las personas trabajadoras. 
Aplicado al caso de las transformaciones en la gobernanza de la cadena 
de valor del aceite de palma en el Magdalena Medio, este tipo de análi-
sis revela cómo los efectos acumulados del control laboral coercitivo e 
indirecto han debilitado el poder laboral, de tal forma que permite una 
reestructuración de dicha cadena de valor.
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El control coercitivo e indirecto del trabajo 
estructura las relaciones económicas mundiales

La disolución de Indupalma a finales de 2019 podría ser un aconteci-
miento aislado, pero revela mecanismos clave que configuran los pa-
trones de abastecimiento de una mercancía global como el aceite de 
palma. Si bien Indupalma ha desplegado métodos de control laboral 
específicamente en el Magdalena Medio, sus posibilidades y objetivos 
en este proceso están configurados por las condiciones del aceite de 
palma como una mercancía de consumo global altamente comercia-
lizada. Mientras tanto, el creciente interés global de aceite de palma 
sostenible ha impulsado políticas de responsabilidad social de las em-
presas y estas políticas han cimentado los efectos del control laboral 
coercitivo. Una visión amplia de la estructura de las cadenas globales 
de valor, junto con un enfoque en las transformaciones laborales en los 
lugares de producción, ilustra cómo los procesos económicos globales 
se producen a través de los efectos acumulados a largo plazo de formas 
concretas de control laboral.

Centrarse en los efectos acumulativos de diferentes regímenes de con-
trol laboral amplía la comprensión actual de los factores que configu-
ran la gobernanza de la cadena de valor. Una industria puede basarse 
en los efectos de sucesivos regímenes de control laboral que transfor-
man el poder de oposición de los trabajadores de diferentes maneras. 
Indupalma, por ejemplo, se basó en los efectos del control coercitivo 
que debilitó al sindicato, para aplicar después un régimen de flexibili-
zación laboral que disminuyó la posición de los trabajadores frente a 
la empresa. A medida que toda la industria del aceite de palma en el 
Magdalena Medio avanzaba hacia la aplicación de estas estrategias, 
los efectos del control laboral coercitivo en Indupalma reconfiguraron 
la industria en su conjunto. La gobernanza actual de esta cadena de 
valor del aceite de palma se basa en situaciones anteriores de violencia 
antisindical.
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El caso de Indupalma ilustra cómo la coerción no es necesariamente 
‘extraeconómica’, como la identifican algunos estudios agrarios (Borras 
et al., 2022; Ojeda, 2021), sino que puede ser intrínseca a la organización 
de la economía global. El uso de formas directas y sutiles de violencia ha 
sido estructural para las decisiones sobre la organización económica en la 
industria del aceite de palma. Mediante despojo, asesinatos, amenazas de 
muerte y persecución, las milicias paramilitares, en aparente complicidad 
con Indupalma y actores estatales, debilitaron a Sintraproaceites. Esta 
situación disminuyó al sindicato, facilitando finalmente la flexibilización 
laboral. En conjunto, estas transformaciones han permitido a Indupalma 
externalizar la producción y reorganizar su cadena de valor. La violencia 
antisindical tiene efectos a largo plazo que estructuran la producción 
agroalimentaria y las relaciones económicas globales.
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