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Prólogo  
 

Durante décadas, la retribución económica que recibe una persona por una labor 

encomendada ha sido el punto álgido entre empleados y empleadores entorno a la 

actividad productiva. En su momento, Adam Smith (1776) argumentó que el salario 

que reciben los trabajadores debe ser el que se necesita para la subsistencia y que lo 

demás deberá proveerse para la nueva producción. De esta manera la “riqueza” de una 

nación se vería en la forma productiva en la que los factores de producción se 

armonizan a través de la reinversión de las utilidades. 

 

Siglos después, John Maynard Keynes (1936), determino que la rigidez salarial 

implicaba un aumento en el desempleo si esta no era flexible, por lo que con menos 

dinero para consumo la producción baja y por ende el despido de trabajadores 

aumenta según situación.  

 

Estos antecedentes hacen ver la manera en la que la productividad, el desempleo y 

el salario deben ir de forma engranada en la economía sectorial y por qué no decirlo 

general de una nación. Shapiro – Stiglitz (1986) al igual que Romer (2006) manifiestan 

que un salario por encima del mercado “garantiza” mayor productividad y ante ello 

mayor beneficio para el trabajador que cumple su labor en función de su “trabajo 

productivo”. No obstante, el salario eficiente (SE) implica de cierto modo un desempleo 

voluntario en el sector económico, si cada trabajador se esfuerza por obtener el mayor 

beneficio económico en un sector altamente poblado, donde los demás individuos 

esperan por una oportunidad laboral. 

 

Encausar cada una de las teorías salariales y en particular el de eficiencia, es conocer 

a fondo la forma en la que la producción puede tomar elementos de eficiencia desde el 

punto de vista laboral y como estos pueden determinar un aumento en el desarrollo 

social de ese sector. Es así que bajo los antecedentes económicos de Colombia en el 

siglo XX y parte del XXI, la explotación de los recursos minero energéticos, y en 

particular el petróleo es uno de los commodities más importantes en materia fiscal que 

tiene Colombia y que para el caso el que mayor retribución salarial tiene en la 

actualidad. 

 

La explotación de hidrocarburos es en términos económicos un aspecto importante 

dentro del PIB de Colombia, ya que sus ingresos son en promedio el 4% del PIB total y 

en conjunto con la explotación minera abarcan el 7.3%. Esto hace que la productividad 

asociada a este sector este centrada entre otros al precio internacional y el tipo de 

cambio. Sin embargo, la parálisis laboral que se dan en ciertas regiones por temas de 

derechos laborales, hace que la producción disminuya y los costos asociados a las 



 
 

parálisis productivas sean cada vez mayores a tal punto de considerar el salario como 

un aspecto a tomar en cuenta dentro de los costos de producción. 

 

Esto se da en varios de los casos por inconformidad de los trabajadores en la 

prestación de sus labores. Dado ello, el salario eficiente tiene que tomar otras formas 

que involucren aspectos sociales, dentro de los cuales se analice comportamientos 

cualitativos de asociación y bienestar. 

 

Todos estos elementos son el foco de estudio de la eficiencia salarial, la 

productividad y el sindicalismo en el sector petrolero pero en especial en 

Barrancabermeja, que como se comentó anteriormente, hacen parte de la dinámica 

económica en Colombia. Por lo tanto, estudiar y analizar lo que está alrededor de los 

cambios coyunturales de la economía en términos minero energéticos, es encontrar 

respuestas a las expectativas gubernamentales en términos fiscales o de ingresos 

nacionales y a la forma en la que los sindicatos se convierten en un elemento clave de 

productividad. 

 

Esta investigación es el resultado de una exploración en campo de los cambios que 

suscita la economía alrededor del petróleo en un sector que ha sido desde siempre un 

emblema de productividad en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Resumen 
 

La investigación busca proponer una estrategia salarial que permita aumentar la 

productividad de los trabajadores del sector petrolero, en especial los del área de 

operaciones de la región de Barrancabermeja, a partir de la determinación de un 

modelo ajustado de la Teoría de Salarios de Eficiencia (SE). Para lo cual se realizó un 

diagnóstico del sector donde se tuvo en cuenta la productividad, competitividad y la 

parte social, lo cual llevó a reflexionar sobre el papel del Estado y de las empresas que 

explotan este hidrocarburo sobre el bienestar, el empleo y el desarrollo de los 

pobladores de la región. Este estudio se realizó mediante una metodología mixta 

descriptiva, usando un modelo econométrico, el cual permitió determinar las 

variables más relevantes en torno a la productividad y los salarios del sector, es de 

ahí que se propone finalmente una estrategia salarial que también beneficie a los 

trabajadores, sus familias, empresas y sociedad.  

 

Palabras Clave:  
 

Salarios de eficiencia, productividad, petróleo, desempleo, bienestar. 

 

Abstract 
 

The research aims to propose a wage strategy to increase the productivity of workers 

in the oil sector, especially those in the area of operations of the Barrancabermeja 

region, based on the determination of an adjusted model of the Efficiency Wages 

Theory (SE). For this a sectorial diagnosis was made where productivity, 

competitiveness and the social aspect were taken into account, which led to a reflexion 

on the role of the State and the companies that exploit the oil on welfare, employment 

and development of the inhabitants of the region under study. This study was carried 

out using a descriptive mixed methodology, using an econometric model, which 

allowed determining the most relevant variables linked to the productivity and wages 

of the sector, where a wage strategy that also benefits the workers, their families, 

companies and society is finally proposed. 

 

Key Words:  
 

Efficiency wages; productivity; oil; unemployment; welfare. 
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Introducción   

 

La teoría de Salarios de eficiencia (SE) establece que, con asimetría de la información 

sobre el esfuerzo de los trabajadores, al pagarles salarios por encima de los del 

mercado, estos serán más productivos, con el fin de no perder su trabajo bien pago 

(Shapiro & Stiglitz, 1984).  A pesar de esto, algunos autores como Romer (2006) 

consideran que esta situación genera desempleo involuntario, ya que los empleadores 

no contratarán más trabajadores por el alto costo que esto representa. Desde esta 

perspectiva, se piensa que la industria petrolera paga salarios altos lo que debería, en 

teoría, generar bienestar a quienes los reciben y mayor compromiso y  productividad 

por parte de ellos. Lamentablemente no existe una evidencia empírica que demuestre 

para el sector petrolero colombiano éstos resultados. 

 

De forma empírica se ha detectado que, en algunas regiones, como 

Barrancabermeja, donde las empresas del sector son obligadas a contratar el 100% de 

la mano de obra no calificada bajo los lineamientos de la regulación de Responsabilidad 

Social (Guzmán, 2015, pp.5), y que pagan este tipo de salarios se requiere de 

supervisión para no afectar la productividad, lo que contradice la teoría de los SE, 

confirmando de alguna manera lo expuesto por Lisi (2013, pp. 139) en su artículo “The 

impact of employment protection legislation on labour productivity in a general 

equilibrium matching model”, donde afirma que el nivel de productividad laboral puede 

afectarse por la implementación de políticas laborales parte de los gobiernos, puesto 

que cuando estas políticas generan restricciones antes los despidos, afectan la 

productividad de manera negativa. 

 

De acuerdo a esta situación cabría preguntarse si ¿Es posible determinar los salarios 

de eficiencia del sector petrolero colombiano, en el área de operaciones, para proponer 

una estrategia salarial que permita incrementar  la productividad, la competitividad y 

generar un impacto positivo en el bienestar de la región?  

 

Para dar respuesta a esta pregunta se debe establecer cuáles son las variables que 

determinan los SE en el sector petrolero en Barrancabermeja, área de operaciones y 

las que pueden afectar la productividad, sin dejar de lado los efectos sociales de este 

tipo de salarios, teniendo en cuenta la importancia del mismo en el crecimiento 

colombiano, según su participación en el PIB, que oscila entre el 27 y 26 por ciento para 

los años 2014 y 2015 respectivamente (Fedesarrollo, 2015), no sin antes realizar una 

descripción del sector petrolero nacional y regional,  teniendo en cuenta los salarios 

percibidos, la productividad, la competitividad y el nivel de bienestar social generado 
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por el sector. Luego se determinó la existencia de salarios de eficiencia en el sector 

petrolero de Barrancabermeja – área de operaciones, a partir de un modelo 

econométrico basado en las teorías existentes y así finalmente proponer la estrategia 

salarial. 

 

Este informe presenta en primera instancia los fundamentos teóricos bases de la 

investigación, los cuales se desarrollan en su mayoría alrededor de la Teoría de Salarios 

de Eficiencia (SE). En el segundo capítulo se presenta de forma detallada la 

metodología utilizada para llevar a cabo la investigación, con el fin de que se pueda 

replicar la misma en futuras investigaciones. En el tercer capítulo se presenta el 

procedimiento de la investigación, específicamente en lo que se refiere al trabajo de 

campo, manejo de datos y la aplicación del modelo. Luego, en el cuarto capítulo se 

presentan los resultados obtenidos y su respectivo análisis. Finalmente se presenta la 

discusión a la que dio lugar los resultados obtenidos y las conclusiones, en los capítulos 

cinco y seis respectivamente. 
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Capítulo I - Fundamentos Teóricos  

 

1.1  Salarios de eficiencia desde el marco teórico   

 

Siempre se ha buscado que la utilidad marginal del productor se mantenga por 

encima de los costos asociados a la producción, lo que de alguna manera lleva a que se 

genere una asociación benéfica para empleado y empleador donde “las empresas son 

propiedad de los trabajadores a través de un fondo mutuo y, por lo tanto, el objetivo de 

las empresas es maximizar los beneficios esperados” (Golosov, Maziero & Menzio, 

2013. pp. 1165). Por lo que el salario real que perciben los trabajadores se convierte 

en instrumento importante a la hora de hablar de productividad en relación con el 

costo beneficio que el empresario asume en el desarrollo de su ejercicio económico.  

 

La actividad productiva de una nación o región depende en gran medida de sus 

factores productivos a los cuales se asocie la utilidad que el empresario desea obtener. 

Porter (2003), explica que las industrias locales se alimentan de sus recursos locales, y 

que, al aumentar su productividad, los salarios locales aumentan en la misma razón. De 

esta forma menciona que el “salario medio alcanzado en las industrias de la región 

tiende a determinar el salario local” (Porter, 2003. pp. 560). Bajo esta óptica la 

aplicación de SE solo dependerá de los rendimientos industriales o empresariales que 

se obtengan del ejercicio microeconómico entre la oferta y la demanda a nivel sectorial.  

 

Para Desormeaux (2010) los SE son entendidos como el pago que recibe un 

trabajador en función de la productividad de acuerdo al trabajo realizado. Desde este 

punto de vista, la eficiencia en los salarios sectoriales conduce a una nueva forma de 

redistribución del ingreso que involucre procesos locales productivos y de cierta forma 

capacidades técnicas propias del sector que coadyuven al incremento de la 

productividad y la eficiencia en los procesos sectoriales. Estudios publicados por la 

CEPAL (2010), muestran que factores como la infraestructura productiva forjan la 

creación de empleo, implicando un avance en la competitividad para el mejoramiento 

de la calidad de vida de los habitantes de la región, lo cual conduce a una mejor 

remuneración acorde a la actividad realizada en el sector (Benzaquen, Del Carpio & 

Zegarra, 2010, pp. 81). No obstante, el trabajo sectorial puede conducir a una 

divergencia poblacional en la que la inmigración hacia el sector productivo implique 

un aumento en el desempleo  
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Dentro del análisis de los SE el riesgo moral es una variable importante a tener en 

cuenta, ya que el trabajador que depende de su actividad laboral puede proporcionar 

distorsiones en la percepción del pago del salario y, por ende, en una distribución 

ineficiente del ingreso de las empresas hacia los trabajadores. Netzer & Scheuer (2008 

pp.4), explican mediante un modelo de mercados competitivos que el riesgo moral 

puede mitigarse vía incentivos, proporcionando al trabajador un “esfuerzo preventivo” 

que implique al empleador una menor selección de trabajadores, cuando estos 

pretenden abandonar los cargos según los contratos establecidos por las empresas.1  

De esta manera el aumento poblacional por efecto de inmigración debido a la 

oportunidad laboral, puede reducirse si se concibe una información perfecta, que 

mengue la supervisión o monitoreo (shirking) y la rotación laboral como lo menciona  

Faria (2000).2 

 

Asociando los términos de esfuerzo, utilidad, productividad y riesgo moral dentro 

de variables endógenas como el salario, se requiere demostrar la existencia de una 

relación directa o inversa con la renta de los trabajadores. De esta manera, se asevera 

en el mismo sentido que el factor sectorial o regional en este caso el petróleo, incluye 

SE acordes a la actividad económica en la cual sus factores productivos locales son 

eficientes en producción y crecimiento económico. Méndez (2014, pp. 61 - 64), 

argumenta que los salarios se armonizan de manera positiva con la productividad, de 

acuerdo con el sector económico donde se desee incentivar el salario. Lo anterior 

prueba la existencia de SE desde el punto de vista sectorial. 

 

En definitiva, hay una relación directa entre los salarios y la satisfacción laboral 

(SL3) pero no solo los salarios son determinantes en la productividad como lo 

argumentan Boria, Crespi & Mascarilla (2012). Los autores realizan un análisis de la 

teoría de salarios de eficiencia, mostrando ciertas críticas como la presentada por 

Romaguera (1991), quien señala que los SE no son la forma de evitar el holgazaneo de 

los trabajadores, propone un esquema de bonificaciones por productividad, según el 

autor este incentiva a los empleados a mejorar su desempeño. Además, resaltan el 

hecho de que el tipo de ocupación, junto con el puesto de trabajo, su nivel jerárquico 

                                                           
1 De acuerdo con el modelo de Netzer & Scheure (2008), asocian el esfuerzo dentro de un mercado Paretiano 

del ente privado y el público, argumentando mayor movilidad contractual en el ámbito público que en el 

privado debido al incentivo por esfuerzo.   
2 Faria (2000), demuestra que la productividad gerencial hace aumentar los salarios de los trabajadores si el 

empleador reduce el costo de monitoreo o supervisión que implica de cierta manera la rotación de los 

trabajadores. Bajo este argumento, hace alusión de la imperfección de información y los inconvenientes que se 

muestran en el modelo de Solow (1979).  
3 La satisfacci·n laboral no es un concepto absoluto, ñsino que la satisfacci·n laboral declarada surge de la 

comparación implícita entre la situación laboral actual y la ideal; se trata de un juicio relativo (Gamero, 2004)ò. 

(Boria, Crespi & Mascarilla, 2012, pp. 10) 
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dentro de la organización y/o las condiciones ambientales y económicas donde se 

desenvuelve el trabajador pueden ser aspectos determinantes en la satisfacción de un 

empleado, afectando su productividad, el disfrute de su actividad laboral y por ende de 

la competitividad empresarial. (Boria, Crespi & Mascarilla, 2012, pp.12). Finalmente, 

luego de realizar el estudio específico para España, concluyen que existe correlación 

entre variables internas y externas características del tipo de actividad, y la satisfacción 

laboral y el salario. 

 

Desde la mirada del empresario se hace alusión a Kicillof (2009), quien hace una 

aproximación matemática de los principios expuestos por Keynes en su libro de la 

Teoría General, mostrando que el beneficio de los capitalistas se da, hasta el punto en 

el que los empleados estén dispuestos a disminuir sus salarios reales argumentando 

que: “la ganancia individual es una proporción de las ganancias totales” (Kicillof, 2009, 

pp.485). Es así como si 'es la masa de ganancias en dinero que se obtiene de la 

diferencia entre precio de venta (0 &z. ) y salarios ×. , entonces:  

ÍÁØ' 0 &z. ×.)                                       (1) 

De allí que según la ecuación (1)  . es el número de trabajadores asociados a la 

producción, entonces el salario aceptado por los trabajadores estará asociado a4: 

                                                                      (2)  

De esta forma, el salario que perciben los trabajadores desde la óptica de las 

utilidades del empleador forjara remuneraciones óptimas o eficientes, cada vez que se 

intenta maximizar el beneficio del capitalista en función de la producción que se 

obtenga en el corto plazo. En este sentido, un aumento en las ganancias de los 

empresarios en un sector específico de la economía propende por un aumento en los 

salarios reales de los trabajadores si existe de por medio una disminución en los costos 

operativos, contribuyendo a su vez en aumento en la productividad y beneficio para el 

trabajador como lo postula Méndez (2014, pp. 65). 

 

Ahora bien, si los SE se establecen por la diferencia entre las ganancias de los 

capitalistas y el precio del mercado de los bienes o servicios que se ofrecen en la 

economía, entonces existen otras variables que se deben determinar dentro los ajustes 

máximos salariales que reciben los trabajadores. En este orden de ideas, teorías como 

las de Bose (1996), asevera que la migración de los trabajadores entre la zona rural y 

urbana genera costos en movilidad para los individuos no capitalistas, si las 

expectativas de un salario alto se conceden en la zona urbana. A si pues, el autor 

                                                           
4 Las ecuaciones (1) y (2) son tomadas de Kicillof (2009) pág. 486 
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determina que en caso de que no exista dicha movilidad el propietario puede aumentar 

el beneficio de los empleados, debido a que estos esperan que, en un tiempo posterior, 

su reserva de consumo disminuya como consecuencia de un aumento en las utilidades 

del capitalista. De esta forma Bose (1996, pp. 376) aduce que:  

#  ×ȟ× ȟ# ×ȟ× ÍÉÎ×ȟ× × ȟÍÁØ×ȟ× × 5       (3)  

Si la facultad de los asalariados en movilizarse no depende de un aumento en el 

salario para aumentar la renta real, cabe resaltar entonces que la ganancia del 

capitalista obedecerá en cierta medida a la productividad retomando a Netzer & 

Scheuer (2008, pp. 4), sobre el “esfuerzo preventivo”. Reafirmando este hecho, 

estudios de Gutiérrez & Nauzán (2015, pp.59 - 61) confirman que una movilidad 

sectorial por parte del trabajador al decidir el cambio de oficio genera una reducción 

en la productividad y por ende de los SE que se quieran conseguir en la zona o sector.  

Es así como Shapiro & Stiglitz (1984, pp. 436), sostienen que un aumento en el salario 

de los trabajadores (SE) acatará entre otros al esfuerzo que el empleado imprima en la 

producción. Por tanto: 

ύ ὶὠ ὶ ὦ ήὩȾή ύ6             (4) 

La ecuación (4) infiere que las variables; salario crítico ( , tasa de paro o desempleo 

( , tasa de ganancia activa por trabajador (  , tasa de abandono ( , probabilidad 

de detectar a una persona eludiendo su trabajo (  y el esfuerzo ( ), conformen la 

estructura matemática de un salario eficiente (SE) en virtud de la eficiencia en el factor 

trabajo.  

Por tanto, el realce o la importancia que se le da a los salarios aproximan el hecho 

que éstos, aparte de generar productividad, también generan beneficio para los 

individuos y desarrollo en la sociedad forjando bienestar y crecimiento en zonas en 

donde se despliega procesos productivos a escala.  

Por otra parte, los incentivos generados a partir de un alto nivel de productividad, 

implica endógenamente una participación de competitividad, que se asocia con la alta 

eficiencia de los factores de producción. Para Snowdon & Stonehouse (2006, pp.165), 

afirman que la buena utilización de los recursos locativos genera un alto índice de 

competitividad frente a otros sectores, ya que, la competencia empresarial en un 

                                                           
5 La ecuación (3), Bose (1996, pp. 376) sostiene que la función de consumoὅ sujeta a los salarios ύ  será 

mayor en su segundo momento, cuando el empleado decide no emigrar esperando rendimientos positivos en 

las utilidades de los propietarios como respuesta de un alto volumen en producción debido al número de 

trabajadores que se concentran en la zona rural. 
6 La ecuación (3) es discutida y fundamentada en el documento Equilibrium Unemployment as a Worker 

Discipline Device, de Shapiro & Stiglitz, página 435 
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mercado específico coadyuva al crecimiento de la innovación y la producción de bienes 

con una clara ventaja comparativa frente a otros mercados.  

 

Es importante tener en cuenta que la productividad estudiada desde el punto de 

vista de la explotación de recursos naturales produciría efectos negativos y/o 

contradictorios, por lo que los SE deben analizarse desde el sector económico donde se 

encuentren. Estos según Caraballo (1996) pueden dividirse en cuatro categorías como 

puede observarse en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Modelos Salarios de Eficiencia según Caraballo (1996) 
 

MODELO ¶ CARACTERÍSTICAS 

 
regulación de la productividad 

¶ Información Imperfecta y costosa para el 
empresario. 

¶ Número de trabajadores fijos y homogéneos. 
¶ Un salario que asegura un nivel mínimo de 

productividad, funciona como incentivo. 
¶ El nivel de desempleo se toma como dado. 

Los costes de movilidad de los 
trabajadores 

¶ Se da relación salario - productividad. 
¶ La empresa asume costos cuando un trabajador, 

en el que se ha invertido para su contratación y 
aprendizaje, abandona su puesto de trabajo. 

¶ El salario se toma como incentivo 
¶ Los salarios se aumentaran hasta que el costo de 

aumentar en una unidad el salario de un 
trabajador se iguale al ahorro de costos de 
aprendizaje debido a una unidad más de salario. 

Selección adversa 

¶ El salario trabaja como herramienta de selección 
de los trabajadores. 

¶ Afecta el número de candidatos y  
¶ su cualificación. 
¶  La empresa asigna un salario superior al 

competitivo atrayendo los mejores trabajadores. 
¶ Heterogeneidad de la mano de obra. 
¶ Favorece el desempleo. 
¶ Costos bajos y beneficios altos en comparación con 

otras empresas. 

Modelos sociológicos 

¶ salario justo acorde a la tarea realizada 
¶ Sentido de pertenencia “giftexehange” Akerlof 

(1982) 
¶ El trabajador aumenta su productividad por 

encima de la exigida. 
¶ La empresa otorga una prima salarial como 

recompensa. 
¶ Se genera desempleo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Caraballo  (1996, pp. 110 - 115) 
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De acuerdo a Caraballo (1996), economistas como George Akerlof y Janet Yellen 

(1982) plantean que el salario justo, depende de la percepción del trabajador sobre su 

labor y el salario recibido. Lo que matemáticamente sería: 

 

Si w*, que es el salario justo, es mayor al salario que está recibiendo, el que es el 

salario real, el trabajador no se esforzará lo suficiente, por lo que el esfuerzo estará 

determinado por e=min (w/w*,1), donde e es el esfuerzo del trabajador. Pero si w* es 

mayor que el salario del mercado, se originará desempleo. 

 

Según Gutiérrez & Nauzán (2015), quienes citan a  Caraballo (1996), los modelos de 

SE durante los últimos años han recibido críticas por parte de diferentes economistas, 

uno de ellos asociados a la escuela conocida como la “crítica de los bonos”, la cual plante 

que existe la posibilidad que los trabajadores “compren” su lugar de trabajo pagando 

un bono al empresario, eliminando la justificación del desempleo involuntario, 

considerado uno de los resultados más importantes del modelo. Pero como no existe 

suficiente evidencia empírica, esta argumentación ha perdido peso.  

 

Dada la naturaleza del sector donde se desarrolla la investigación, no se puede dejar 

de lado el estudio realizado por Bulkley & Myles (1996), ya que incorporan a la teoría 

de SE los efectos del a sindicalización sobre los salarios y el esfuerzo.  Su investigación 

permiten concluir que los sindicatos poseen un margen de poder sobre los salarios 

elevando la utilidad esperada por los trabajadores que hacen parte de este en un 

mercado laboral donde existen SE. Adicionalmente pueden concluir que mediante un 

modelo donde hay supervisión perfecta, lo que pocas veces se da en la realidad, los 

trabajadores sindicalizados se esfuerzan menos, por lo que proponen un modelo donde 

exista supervisión imperfecta, acercándose más a la realidad, y en esta ocasión los 

resultados muestran que la sindicalización sus miembros sean más productivos 

haciendo que la empresa obtenga mayores beneficios. (Gutiérrez & Nauzán, 2015) 

 

1.2 Modelo Estadístico  

 

Según la relación cuantitativa a manejar de acuerdo a la relación de eficiencia Vs 

salarios de Solow (1979), se contempla un modelo basado en Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO), para analizar la tendencia de relación que existe entre cada una de 

las variables a estudiar (explicativas) y la dependiente a resolver (endógena).  

 

Es sabido que el MCO, ofrecen bondades generalizadas a través de sus estimadores 

(), lo cual genera una correlación inversa o directa en la variable endógena a 
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determinar. A su vez se establecen parámetros entre sus variables explicativas las 

cuales no deben tener correlación entre ellas y para lo cual en el presente estudio es 

relevante que se tenga, para dar explicación propia sobre las variables que explican el 

esfuerzo en términos de elementos intendentes a contemplar (es decir las variables 

propias del estudio de investigación). Por otro lado el método de MCO ofrece: 

 

¶ Se expresan en términos de cantidades observables -  para lo cual se tiene en la 

información secundaria obtenida por parte de instituciones públicas y privadas 

que gestionan la información del sector. 

¶ Son estimadores puntuales, garantizándose un solo valor de los parámetros 

poblacionales estimados. 

¶ Dado los estimadores se puede calcular la tendencia o línea de regresión que 

invita a predecir el comportamiento futuro acorde al manejo de la información 

y de los nuevos valores a estimar7.  

 

Es importante entender por qué en la investigación a pesar de que el MCO puede ser 

bueno para la estimación de los SE, se utilizó un modelo probit.  A partir  de esto se 

presenta el cuestionamiento de la utilización de un Modelo Lineal de Probabilidad- 

MLP- para hallar su valor estimado. Los Modelos Lineales de Probabilidad –MLP-, 

fueron en su momento los cuales han sido considerados una extensión del Modelo 

Lineal General (MCO), “en la que una nube de puntos generada por la variable 

explicativa debía ajustarse al MLP a una función lineal que fuera capaz de explicar lo 

mejor posible lo acontecido con dichas variables”(Gutiérrez & Nauzán, 2015, pp. 41). 

La función que se  utilizaría es: 

ὣ  ὢ ‐ 

ὣ
ρ ίὭ έὧόὶὶὩ
π ίὭ ὲέ έὧόὶὶὩ

 

ὢ ὠὥὶὭὥὦὰὩί ὩὼὴὰὭὧὥὸὭὺὥί 

‐ ὝὩὶάὭὲέ Ὡὶὶέὶ ὧέὲ ὨὭίὸὶὭὦόὧὭĕὲ ὲέὶάὥὰ ὔπȟ  

 

Algunas de las limitaciones de utilizar este método son: 

 

¶ No garantiza que los valores estimados de  estén entro 0 y 1. (Gujarati, 

2009).28  

¶ El término error puede no seguir una distribución normal, lo cual impide 

realizar contraste de hipótesis tales como t-Student, F-Snedecor, etc.   

¶ Se pueden producir problemas de homocedasticidad (Gutiérrez & Nauzán, 

2015, pp. 42). 

                                                           
7 Tomado de Absalón (2007) 
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Aun así se deben explorar otros modelos que puedan ser utilizados en este tipo de 

investigaciones como el Logit y Probit.  El primero hace referencia a una función de 

distribución logística (FDL), y el segundo a una función de distribución acumulativa 

(FDA). En cualquiera de los dos casos los coeficientes de regresión sobre el modelo 

muestran un cambio en el logaritmo de probabilidad cuando alguna de las variables 

explicativas del modelo cambia en una unidad (Gujarati & Porter, 2010, pp. 523).8 Por 

lo que buscan dar a la variable dependiente o regresora valores entre 0 y 1 definidos 

mediante:ὖώ ρ᷆ ὼ ὖώ ρ᷆ ὼȟὼȟȣȟὼ  donde P es la probabilidad de 

obtener un valor en y dado unas variables (x) llamadas regresoras. 

 

A continuación se presenta  una relación entre los dos modelos probabilísticos 

mencionados desde el punto de vista econométrico econométrico, donde se mencionan 

algunos componentes importantes que permiten tomar la decisión de utilizar el 

modelo probit como el modelo general para la estimación de los SE en el sector 

petrolero Barrancabermeja, área de operaciones: 

 

Tabla 2. Relación modelo probit y logit 

 
** El Ratio Odds lineal iza la ecuación del modelo Logit haciendo que los valores 

estimados estén obligatoriamente entre 0 y 1 (Gujarati, 2009). *** La interpretación 

de los coeficientes estimados a través de máxima verosimilitud se interpretan como 

el cambio marginal de la probabilidad dado un cambio en el valor de la variable 

independiente (Rosales, Perdomo, Morales & Urrego, 2010).  

Fuente: Gutiérrez & Nauzán, 2015, citan a Gujarati (2009) & Wooldrige (2010.)  

                                                           
8 Dadas las funciones de probabilidad, la estimación por mínimos cuadrados (MCO) no fue posible realizarla 

debido a que no cumplía con los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Esto conduce a los 

investigadores a utilizar un modelo lineal de probabilidad (MLP) en el que ñla expectativa condicional de Yi 

dado Xi, E (Yi | Xi), puede interpretarse como la probabilidad condicional de que el suceso tenga lugar, dado 

Xi; es decir, Pr (Yi 1| Xi).ò (Gujarati & Porter, 2010. pp. 523) 
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Para poder utilizar uno de estos modelos se debe revisar el nivel de ajuste de los 

estimadores, para el caso se utilizará el Probit porque: 

 

1. Los residuos evitan violar los supuestos de homocedasticidad y normalidad 

presentados en los MCO y en los MLP, ya que conllevan a errores en las 

pruebas de hipótesis y errores de estándar válidos (Camargo, 2014).  

2. A pesar que cualitativamente son parecidos (Logit y Probit), el Probit implica 

dentro de su modelo una variable latente continua  a diferencia del Logit. 

3. El error de la variable dependiente truncada en modelos de auto-selección son 

generados por una distribución normal y por lo tanto se puede modelar 

mediante el Probit. (Echautegui, 2010)  

4. En modelos de mercado laborales como el que se está ajustando, en específico 

el de salarios de eficiencia, por la evidencia empírica el modelo Probit es mejor 

que el Logit (Posada & Arango, 2002), (Ortíz, Uribe & García 2007), (Camargo, 

2014).  

 

Debido a lo anterior se utilizará el modelo Probit para determinar si el salario 

percibido por los trabajadores  es eficiente, teniendo en cuenta lo expuesto por Shapiro 

– Stiglitz (1984) y Bulkley y Miles (1996) mencionado anteriormente. 
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Capítulo II - Metodología  

 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación  

 

Esta investigación es tipo mixto exploratoria, y se realizó en tres fases de la 

siguiente manera: 

 

Primera fase : se realiza una revisión documental rigurosa con el fin de indagar 

aspectos socioeconómicos de la población objetivo y lograr así un primer acercamiento 

científico al problema planteado. La utilización de información basada en variables 

sociales y económicas particularmente del sector de Barrancabermeja se obtuvo a 

través de la inspección de bases de datos de instituciones como el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística de Colombia DANE, el Centro de Estudios 

Regionales de Barrancabermeja CER, la Gobernación de Santander, la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos, ANH y ECOPETROL (Antiguamente Empresa Colombiana de 

Petróleos S.A.). Esta información permitió establecer relaciones dentro de los procesos 

metodológicos y teóricos en virtud de consolidar los propósitos mencionados al 

comienzo de esta investigación.  Los principales referentes teóricos utilizados son los 

presentados por Solow (1979) “Another possible source of wage stickiness” quien 

determina que el esfuerzo de los trabajadores depende únicamente del salario real,  

Shapiro & Stiglitz en 1984 con su trabajo “Equilibrium Unemployment as a Worker 

Discipline Device”, donde presentan la Teoría de los Salarios de Eficiencia, asociado al 

fenómeno del Shirking, la productividad y el desempleo y el trabajo desarrollado por 

Bulkley & Myles en 1996 “Trade Unions, Efficiency Wages, and Shirking”, quienes 

involucran la variable del sindicalismo, partiendo del hecho de que se tiene que la 

percepción que los trabajadores que pertenecen a estos grupos realizan un menor 

esfuerzo, pero demuestran lo contrario, puesto que el sindicato genera un mayor 

sentido de pertenencia hacia la empresa y un mayor salario generando un aumento en 

el esfuerzo realizado por parte de los trabajadores sindicalizados, aun si se tiene una 

supervisión imperfecta del empleado. 

 

Segunda fase: luego de revisar la teoría, se diseñó el instrumento de investigación 

(Ver apéndice 1), una encuesta basada en las variables determinadas desde la teoría y 

la evidencia empírica, la cual fue aplicada a los trabajadores de la región en el área de 

operaciones, donde se contó con el apoyo de la Unión Sindical Obrera USO, quienes 

permitieron entrevistas a algunos dirigentes que hacen parte del sindicato y apoyaron 

el acercamiento a los trabajadores del área de operaciones en la ciudad de 
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Barrancabermeja y zona centro, aspecto importante, dado que son la población 

objetivo de esta investigación.  

 

Tercera  fase: en la cual se maneja una metodología cuantitativa, descriptiva y 

correlacional se corre el modelo econométrico propuesto basado en una regresión 

probabilística - Probit a partir de la teoría de SE propuesta por Shapiro & Stiglitz (1984) 

y Bulkley & Miles (1996), en el programa Stata, el cual permitió determinar las 

variables más relevantes dentro de los salarios del sector y la productividad.  

 

A partir de esta información junto con la información secundaria, y de lo realizado 

en la tercera fase, se presenta una estrategia salarial para el sector en estudio, de forma 

que permita mejorar el nivel productivo, competitivo y de bienestar social del sector 

petrolero en Barrancabermeja y Colombia. 

 

2.2 Entidades Participantes  

 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con la participación de la 

Universidad Piloto de Colombia, representada por el Docente Investigador Víctor Hugo 

Nauzán Ceballos de la Facultad de Economía, quien es coautor de este trabajo. También 

participó Universidad Santo Tomás, representada por la Doctora Olga Marina García 

Norato, Docente Investigadora de la Maestría en Ciencias Económicas. Por el lado 

empresarial Contamos con el apoyo de la empresa de servicios petroleros Asesoría en 

Ingeniería de Petróleos, quienes desde sus directivas hasta sus ingenieros y demás 

empleados apoyaron el desarrollo de la investigación brindado información de interés, 

contactos y enlaces con personas y empresas del sector, acercamiento a la USO y 

además brindaron algunos recursos de tipo logístico y financieros.  

 

Otras entidades participantes de manera importante, aunque no estaban vinculadas 

directamente con la investigación fueron la Unión Sindical Obrera de Colombia, USO, 

ayudaron con la realización del trabajo de campo, permitiendo los espacios para la 

aplicación de la encuesta.  También se contó con el apoyo del Centro de Estudios 

Regionales, CER, en Barrancabermeja, quienes brindaron información determinante 

para este estudio, al igual que la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, la Secretaria 

de Salud y de Educación.  

 

Es importante resaltar otras empresas del sector servicios ayudaron a la aplicación 

de las encuestas a sus trabajadores  y algunos directivos dieron entrevistas para 

entender el punto de vista de los empresarios.  
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2.3 Dificultades del Estudio  

 

En general se contó con un buen acompañamiento por parte de todas las entidades 

participantes en la investigación y el trabajo de campo, aun así se presentaron algunas 

dificultades para concretar las reuniones con los dirigentes sindicalistas y 

empresariales dadas sus múltiples ocupaciones, por ejemplo no se logró el ingreso a la 

refinería para la aplicación de las encuestas. 

 

2.4 Población Participante  

 

La población de estudio son los trabajadores del sector petrolero en 

Barrancabermeja del área de operaciones, de allí se toma la muestra por criterios, 

trabajadores de la zona, con el acompañamiento de empresas del sector y la Unión 

Sindical Obrera (USO), sindicato nacional del sector. Luego se realizó un muestreo 

aleatorio simple, para determinar el número de observaciones finales con las que se 

trabajó que para el caso fueron 120, dadas las dificultades para la aplicación de la 

encuesta. Adicionalmente se realizaron reuniones con algunas empresas del sector, 

entidades públicas, organizaciones de la región como la Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja, el Centro de Estudios Regionales (CER), entre otros, con el fin de 

obtener información que permitió complementar los datos necesarios para correr el 

modelo propuesto. 

 

2.5 Definición de Variables  

 

A continuación se presentan las principales variables que se analizaron en el 

desarrollo de la investigación de acuerdo a la evidencia teórica y empírica, con el fin de 

que sean la base para el diagnóstico y la formulación de la estrategia salarial para el 

sector. Es importante resaltar que no todas las variables están dentro del modelo 

econométrico, algunas se analizaron de forma descriptiva con principal énfasis en sus 

efectos económicos y sociales en la zona de estudio: 
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2.5.1. Productividad o Esfuerzo  

Se busca medir el esfuerzo realizado por los trabajadores del sector el cual se ve 

reflejado en la productividad, la cual se midió con el número de barriles de petróleo 

producidos por año en la región, para el periodo 2010 – 2016 según datos obtenidos 

de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dado que no se tiene otro índice que mida 

este aspecto de acuerdo a la investigación realizada. 

2.5.2. Salario real y/o Eficiente  

Se pretende determinar los salarios percibidos por los trabajadores del área de 

operaciones del sector, este se calculó a partir de las tablas salariales establecidas por 

Ecopetrol, a pesos constantes tomando como año base el 2010. Se halló el salario 

promedio del área de operaciones para el periodo 2010 – 2016. Es importante aclarar 

que a partir de estos valores se determinó si los salarios son eficientes o no. 

2.5.3. Sindicalización   

Se busca entender como la sindicalización afecta los salarios, es decir si hay una 

relación de esta variable con el tipo de salarios que perciben los trabajadores del 

sector, además de analizar otras implicaciones que puedan afectar su bienestar. Para 

su cálculo dentro del modelo se manejó como una variable dicotómica, se le asignó 1 si 

estaba sindicalizado y 0 si no. 

2.5.4. Precio del Petróleo  

Dada la importancia de este y  las fluctuaciones que ha sufrido en los últimos años 

se consideró como una variable relevante para la investigación, desde su inclusión en 

el modelo como variable independiente, hasta sus efectos sociales en Barrancabermeja. 

Se tomó el precio de referencia BRENT para el periodo 2010 – 2017 en dólares. 

2.5.5. Regalías  

Se tomó en cuenta esta variable para la investigación debido a que el sector 

petrolero es una gran fuente de regalías, por lo que es necesario analizarla desde el 

punto de vista social, económico y si de alguna manera estas pueden tener algún efecto 

dentro de los SE en el sector. Para medirla se tomaron los valores de las regalías que 

deja en el municipio en explotación del crudo o en transformación de otros insumos 

derivados del petróleo. Para ello se toman datos 2010 – 2016 de Agencia Nacional de 

Hidrocarburos. 
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2.5.6. Inflación  

Desde la teoría económica cuando en una sociedad donde se tienen altos ingresos, 

se genera inflación por lo que se considera relevante esta variable para la investigación, 

además esta evidencia la dinámica económica de la región, asociada a la empleabilidad 

y a los salarios acorde a la estructura salarial. Para ello se toma el IPC del 2010 al 2016 

en forma mensual.   

2.5.7. Tiempo Cesante 

Esta variable es importante porque evidencia el tiempo en el que los trabajadores 

una vez finalizado un contrato o haber perdido su puesto se demoró al buscar trabajo, 

de alguna manera permite abordar el tema del desempleo voluntario e involuntario. 

Esta variable se midió en meses. 

2.5.8. Tiempo de trabajo en la empresa  

Esta variable permite determinar la estabilidad laboral que se genera en el sector, 

se mide en meses el periodo que lleva laborando en la empresa. 

2.5.9. Tipo de contratación  

Se considera importante el tipo de contrato debido a que por medio de estos se 

pueden realizar ajustes salariales. Para este caso se consideraron contratos a término 

indefinido, fijo y prestación de servicios. 

2.5.10. Dependencia de las funciones laborales de otras  

Esta variable permite analizar la línea producción, en este caso de operación, por lo 

que en la encuesta se pregunta si sus actividades laborales dependen de otras. Es una 

variable dicotómica, por lo que si la respuesta es sí, se le asigna un valor de 1 y si es no 

un valor de 0. 

2.5.11. Proveniente de empresas petroleras del sector  

Con esta variable se pretende establecer si los trabajadores encuestados tienen 

continuidad dentro del sector. Es una variable dicotómica, por lo que, si la respuesta es 

sí, se le asigna un valor de 1 y si es no un valor de 0. 
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2.5.12. Edad del trabajador  

Esta variable ayuda a generar un perfil del trabajador, además de entender el 

mercado laboral en el sector, sus exigencias y necesidades.  

2.5.13. Tasa de ganancia por trabajador  

Esta variable permite entender la ganancia generada por cada trabajador en el 

sector de estudio en Barrancabermeja, área de operaciones. Esta se calculó teniendo 

en cuenta el valor de los barriles de petróleos producidos menos el costo de la mano 

de obra objeto de estudio, dividido por el número de empleados. 

 

ὸύ
ὺὴὦὴὧίέ

Πὒ
 

Donde; 

 

ὺὴὦὴ: Valor de la producción de barriles de petróleo. 

ὧίέ: Costo salarial en el área de operaciones 

#ὒ: Número de trabajadores promedio del área de operaciones 

2.5.14. Desempleo  

Esta variable permite visualizar la situación socioeconómica de la región, además se 

considera dentro de la teoría de SE que estos generan desempleo por lo que es 

importante su análisis. Para esto se utilizará la tasa de desempleo reportada por el CER 

y la Cámara de Comercio de Barrancabermeja para los años 2010 a 2016 en forma 

mensual. 

2.5.15: Responsabilidad Social Empresarial  

Se analizará con el fin de ver el impacto generado por esta política a nivel laboral y 

de inversión social, debido a que se sabe de forma empírica que los precios del petróleo 

tienen un efecto inverso en esta última. 
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Capítulo III -  Aplicación y Desarrol lo 

 

 

Tal como se presentó en la metodología de esta investigación, en la primera fase se 

realizó el marco teórico, antecedentes a partir de la revisión documental y de ahí se 

planteó en primera instancia la descripción del sector. Una vez terminada fase se 

realizó una ponencia que permitía presentar los efectos sociales de los SE, la 

productividad, las regalías, el desempleo y la Sindicalización para el caso de estudio.  

 

 

 
 

Figura 1 Capacitación AIP SAS para investigadores y asistentes 

 

Fotografías: Tomadas en las instalaciones de la Corporación Universitaria Iberoamericana, 

Marzo 03 de 2017. 
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Es importante resaltar que para esta primera fase la empresa AIP SAS por medio del 

Gerente de Operaciones y el Ingeniero Sénior, realizaron una capacitación a los 

asistentes de investigación del proyecto (Ver Figura 1) que permitió contextualizarlos 

y entender mejor cómo se maneja la parte de contratación y salarios en el área de 

operaciones en Barrancabermeja. 

 

Luego se determinaron las variables relevantes para el estudio que deben ser parte 

del modelo econométrico y a partir de ahí se propuso el instrumento de investigación, 

es decir la encuesta (Apéndice 1), la cual fue validada por dos ingenieros del sector y 

un investigador. Al mismo tiempo con ayuda de la AIP SAS se realizaron los 

acercamientos con los dirigentes de la USO en la Zona Centro y empresas del sector con 

el fin de realizar el trabajo de campo, el cual se llevó a cabo del 9 al 11 de agosto.  Para 

la realización de este se contó con el apoyo de cinco de los asistentes del proyecto y el 

profesor Víctor Nauzán de la Universidad Piloto de Colombia, además de un ingeniero 

de la empresa AIP SAS.  

 

El primer día se designaron dos grupos, uno viajo a la zona centro donde se había 

pactado una cita con el dirigente sindical Robinson Díaz y el otro se quedó en Barranca, 

donde realizaron revisión documental y se consiguieron bases de datos. 

 

En la reunión con el señor Robinson Díaz se nos contextualizo de cómo han 

cambiado los salarios en los últimos años, sobre todo desde 2014 a raíz de la cauda de 

los precios del petróleo. En Barrancabermeja se lograron los acercamientos con el CER, 

la secretaria de Saludo y la Cámara de Comercio de la ciudad. En el segundo día se 

realizaron las encuestas a los trabajadores de la zona centro (Ver figura 2) con la ayuda 

del señor Robinson y en otras empresas de servicios contactadas con anterioridad por 

medio de AIP SAS y en horas de la tarde se acudió a la reunión en la Cámara de 

Comercio y el CER. El tercer día se realizaron entrevistas abiertas de percepción a 

algunos de los habitantes de la región (Apéndice 2). 

 

Una vez realizado el trabajo de campo se tabuló la información y se corrió el modelo 

econométrico en Stata 11 mediante la modelación Probit para poder establecer y 

explicar la presencia de SE, lo que implica determinar las variables que dentro del 

sector responden a este hecho. Por tanto, si la ecuación (4) de Shapiro & Stiglitz (1984) 

manifiesta las connotaciones que se aplican en un salario de eficiencia, así mismo, la 

ecuación (3) generada por Bose (1996) determinaría la forma en la que los empleados 

no migrarán a otros lugares debido al incentivo salarial que se observa, además se 

incluyó el sindicato dada la teoría presentada por Bulkley & Miles (1996). Sin embargo, 

las dos ecuaciones aducen un aumento en el desempleo como consecuencia de los 

atributos emanados por la asignación salarial que generan los empresarios. 
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Figura 2 Trabajo de campo 

Fotografías: Tomadas en la Zona Centro, agosto 10 de 2017. 

 

 

Explicar la presencia de SE implica determinar las variables que ayudan a que se den 

este tipo de salarios, de ahí que la ecuación (4) de Shapiro & Stiglitz (1984) muestra 

cuales variables determinan los SE, Bose (1996) también presenta una ecuación (3) 

que busca determinaría la forma en la que los empleados no migrarán a otros lugares 

debido al incentivo salarial. Es importante notar que las dos ecuaciones tienen en 

cuenta un aumento en el desempleo como consecuencia de estos tipos de salarios. 

 

Dado lo anterior, a continuación se presenta el modelo propuesto para el sector 

petrolero en Barrancabermeja, bajo la teoría de los Salarios de Eficiencia: 
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Ὓ  ὅὸὩὸὸὩάὴὶὩίὥὸὧὧέὲὸὶὥὸὭίὸὥὥὧὧὭέὲὩίὰὥὦέὶὩάὴίὩὧὸέὶ

ίὭὲὩὨὥὨὸύ ‐               (5)  

Donde: 

: con Ὥ πȟȣȟψ. 

Ὓ: Salario Eficiente (SE). 

ὅὸὩ: Tiempo Cesante, el cual se mide en meses. 

ὸὸὩάὴὶὩίὥ: Tiempo de trabajo en la empresa (en meses). 

ὸὧὧέὲὸὶὥὸὭίὸὥ: Tipo de contratación (contratista) 

ὥὧὧὭέὲὩίὰὥὦέὶ: Acciones que dependen de su labor. 

ὩάὴίὩὧὸέὶ: Proveniente de empresas petroleras del sector. 

ίὭὲ: Perteneciente a un sindicato. 

ὩὨὥὨ: Edad del trabajador (en meses) 

ὸύ: Tasa de ganancia por trabajador 

‐ȡes el término error 

Una vez corrido el modelo se pasó a determinar la existencia de SE, a analizar los 

efectos de las variables significativas y a plantear la estrategia salarial dando 

cumplimiento a los objetivos propuestos. 
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Capítulo IV-  Resultados - Discusión  

 

4.1 Descripción del Sector  

 

Barrancabermeja es un municipio de 1154 km2 de extensión ubicado al nororiente 

del país sobre la zona del Magdalena Medio (Valle medio del magdalena), cuya 

industria principal es generada por el petróleo. (Otero, 2015). Hacia finales de 1800 

contaba con una población no mayor a 100 habitantes9 muchos de los cuales generaban 

actividades relacionadas a la leña para los barcos de vapor que transitaban por el rio 

Magdalena. La dinámica económica de la región se volcó a la producción y 

comercialización de la Tagua, que para inicios de 1900 se convirtió en la actividad 

económica más importante de Barrancabermeja. Sin embargo y para el año de 1904 

José Joaquín Bohórquez un hombre de negocios en el sector de transporte, hace sus 

primeros descubrimientos de petróleo en la región10, generando entonces una nueva 

dinámica económica volcada hacia el petróleo en 1905, considerando este sector 

económico uno de los más  importantes para la región. A principios del siglo XX se 

estimó según e Otero (2015), que la población entre 1916 a 1922 – fecha en la que se 

estableció Barrancabermeja como municipio -  llegó a los 3000 habitantes, teniendo un 

aumento del 96,6%, actualmente cuenta con 300.000 aproximadamente11.  

 

La producción de hidrocarburos como principal actividad económica ha tenido un 

efecto directo y proporcional en el aumento del comercio y el empleo en la región, 

adicionalmente la economía se concentrado también en la refinación, puesto que allí se 

encuentra ubicada una de las dos refinerías de las dos existentes en el país, con una 

participación del 85% y una capacidad instalada de aproximadamente 91 millones 

barriles de producción al año. La refinería pertenece a la Petrolera Estatal Ecopetrol, al 

igual que la producción de petróleo, en convenio con empresas como OXY, 

Schumberger entre otras.12 

                                                           
9 Se considera que antes de 1922 Barrancabermeja era un corregimiento, ya que, solo contaba con un núcleo de personas 

que no alcanzaba hacer un municipio.  Según Otero (2015), la gobernación de aquella época, genero cierta presión al 
gobierno nacional para que pasara hacer un municipio. Esto se consolido mediante la  Ley 5ª de enero 27 de 1922 
10 Según Vásquez (2010) Bohórquez, considero su hallazgo gracias al declive de la actividad transportadora que por esos 

años se generó. En vista de ello busco otras alternativas de comercio hallando en la zona de Barrancabermeja una fuente 
amplia de petróleo, que se conoció luego como la concesión de Mares en 1905 para la explotación de este hidrocarburo. 
11 Otero (2015) 
12 Información obtenida a través de las diferentes entrevistas a empresarios y la ANH. 
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Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), existen alrededor de 220 

campos petroleros distribuidos en varias regiones del país, de los cuales 37 están en el 

departamento de Santander, con una participación del 16% nacional y 14 

específicamente en Barrancabermeja con una participación del 37.8% en el 

departamento y del 6.3% del total del país13.  

 

Definitivamente la producción de petroquímicos14, tiene un desarrollo productivo 

considerable en la región y por ende en el empuje económico del país durante la última 

década. Por esta razón, la cadena de producción de la industria  petroquímica en 

Colombia se basa en “la fabricación de resinas sintéticas, materiales plásticos y fibras 

artificiales para la elaboración de productos textiles, cauchos y plásticos” (Barbosa, 

2007, pp. 33). De esta manera la producción de crudo a nivel nacional, hace que la renta 

o ingresos que se tenga de éste sector se vea de manera muy relevante en la 

productividad de otros sectores derivados de esta industria. 

 

Es importante resaltar el hecho de que el sector petrolero en Colombia se 

caracteriza por la presencia de sindicatos, especialmente el de la Unión Sindical Obrera 

de la Industria del Petróleo, USO, la cual agrupa a todos los trabajadores del sector. El 

12 de febrero de 1923, se reunió la primera junta directiva de la Unión Obrera en la 

“clandestinidad”, a orillas de la quebrada La Putana en Barrancabermeja, para esta 

fecha el sindicato contaba con más de 400 colonos y 1500 afiliados, un año después 

llegaban a 3.000 (USO, 2017). 

  

Considerando que el PIB, es una variable que refleja el crecimiento económico de un 

país,  y a su vez determina el nivel de ingreso nacional, es importante es relevante 

analizar la participación del sector petrolero dentro del mismo. La economía 

colombiana no tiene el petróleo como su mayor producto en la economía a pesar de ser 

uno de los insumos que más ingresos le inyectan al país, desde 1905 hasta 1990 la 

nación le apostó a productos tradicionales como el café15. Aun así la participación de la 

renta generada por el petróleo durante los últimos siete años ha tenido un 

comportamiento variable por el precio internacional del crudo (ver figura 3).  

                                                           
13 Los datos porcentuales son cálculos del autor basado en los datos estadísticos de la ANH. Se asevera a su vez, que el 

departamento de Bolívar solo cuenta con 3 campos petroleros a pesar de su desarrollo industrial en el sector 
petroquímico, como lo aduce Acosta (2012). 
14 La cual se define como la industria que utiliza el petróleo y el gas natural como materias primas para la obtención de 

productos químicos según la Real Academia de la Lengua. 
15 Si se hace hincapié en la historia económica de Colombia, el grupo de Estudios del crecimiento económico colombiano 

(GRECO, 1999) argumento que las exportaciones de café representaban el 60.5% de participación de las exportaciones 
entre 1905 a 1989. No obstante el petróleo al igual que el café durante la década de los 90, alcanzo una participación del 
18% de las exportaciones colombianas, generándose así un nuevo producto exportador que para el último quinquenio 
ha sido el más representativo y con el de mayor ingresos a la nación 
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Figura 3 Renta y precio del petróleo en Colombia; 2010 - 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 

 

Se puede observar que la relación del precio del petróleo16 Vs la Renta de 

participación del PIB en Colombia es muy directa, lo cual implica que la productividad 

en la explotación del crudo, así como también, en la industria petroquímica tiene 

efectos sustanciales en el departamento de Santander y particularmente en el 

municipio de Barrancabermeja, lo que se evidencia en la Figura 4, donde se muestra la 

participación de explotación de crudo en el departamento de Santander y su municipio 

más emblemático en explotación de hidrocarburos. 

 

En la figura 4 se observa que la participación de explotación de crudo al igual que de 

sus derivados en Barrancabermeja, es superior al 40% en promedio, detallando un 

avance fuerte y significativo de la productividad que se tiene  en la región y en 

particular en los efectos sociales que esta industria genera en el municipio. A ello 

Malagón (2016) afirma que siendo la competitividad una serie factores sociales, 

económicos e institucionales que coadyuvan a la productividad, esta a su vez muestra 

fuertes beneficios a la sociedad en cuanto a que la productividad conduce a un mayor 

                                                           
16 A partir del año 2011, el gobierno nacional a través de la empresa estatal Ecopetrol empezó a vender el crudo de 

referencia BRENT, considerando que ésta referencia podía diversificar los destinos de las exportaciones de Colombia y 
obteniendo mayores beneficios que con la referencia WTI.(puede consultarse en: 
http://www.dinero.com/negocios/articulo/ecopetrol-dijo-adios-wti-como-referencia-para-vender-crudo/144998 

http://www.dinero.com/negocios/articulo/ecopetrol-dijo-adios-wti-como-referencia-para-vender-crudo/144998
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crecimiento económico mejorando la calidad de vida de sus individuos. A fin de ver la 

dinámica económica al rededor del petróleo, se puede ver en la figura 5, el 

comportamiento y evolución de la exportación de petróleo con respecto a otros 

productos (tradicionales y no tradicionales) de la economía colombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Porcentaje de participación producción crudo; 2010 - 2016 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Agencia nacional de Hidrocarburos (ANH) 

 

De allí que los cambios abruptos ocasionados en la exportación de petróleo se 

observan en los periodos de 2010 a 2016, debido entre otros al precio internacional 

del crudo y que a su vez, las exportaciones tradicionales y no tradicionales tienen un 

leve cambio en el mismo periodo de tiempo, argumentado entre otros por la 

diversificación de exportación de otros productos diferentes al minero energético17. 

 

En este orden de ideas, la región del Santander siendo una de las regiones con mayor 

riqueza de crudo en el país, presenta desde el año 2010 un crecimiento en su economía 

positivo y estable a comparación con otras regiones minero energético que durante 

estos últimos años han presentado descensos en su crecimiento. Por otro lado, el sector 

petroquímico en la región de Santander ha tenido un crecimiento sostenible 

comparado con su PIB regional, sin embargo el jalonamiento de este sector en la 

                                                           
17 En este sentido Alicia Bárcena (Secretaria ejecutiva de la CEPAL), en una entrevista concedida al  diario el Tiempo en el 

año 2014, manifiesta que Colombia no debe depender de un solo producto para su crecimiento y debe ver otros 
escenarios como el manufacturero el cual suple de forma transitoria con los ingresos que debe recibir la nación por 
exportaciones. Esta entrevista puede leerse en:  
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14342526  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14342526
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economía departamental, hace que otros sectores como el manufacturero aumente 

significativamente evidenciando así un aumento en la productividad y en la relación de 

empleo en la región.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Relación exportaciones petróleo Vs otros bienes; 1992 - 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del DANE (2017) 

 

 

Es Importante resaltar la manera como se realiza la contratación en la zona por 

parte del sector en el caso de las compañías contratistas de Ecopetrol. Una vez a la 

compañía de servicios se le adjudica el contrato se inicia el proceso de contratación del 

personal de la región necesario para la ejecución de las actividades propias del contrato 

de acuerdo a los requisitos establecidos en los perfiles de cago (Experiencia, formación, 

Habilidades entre otros).  Según el Decreto 2089 del 14 de Octubre de 2014 la mano de 

obra no calificada debe ser contratada directamente en la región mientras la mano de 

obra calificada puede ser contratada por el empleador en la región o ser trasladada allí 

desde otras regiones. Para el caso de la mano de obra a ser contratada en la región el 

proceso es el siguiente: 

 

ǒ Se comunica al personal de relaciones con la comunidad de la compañía 

operadora el inicio del contrato y la necesidad de personal, junto con la solicitud 

del personal necesario por medio escrito al Gestor Técnico del contrato, 

presentando los perfiles de cargo, el número de vacantes y la duración del 

contrato. 
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ǒ Se coordina con el Gestor Técnico del contrato para que se programe la reunión 

con la comunidad para realizar la socialización del contrato, en la cual se informa 

a la comunidad la fecha de inicio del contrato, el número y las operaciones que 

se van a desarrollar, los equipos que se van a utilizar y los requerimientos de 

personal. 

 

ǒ La compañía de servicios publica la información en el servicio de empleo del 

SENA, la cual estará publicada durante cinco (5) días hábiles, tiempo en el cual 

los aspirantes a las diferentes vacantes deben presentar sus hojas de vida. Al 

cabo de una semana, se recogen las hojas de vida de las personas que se 

postularon a las diferentes vacantes. 

 

ǒ Se analizan las hojas de vida y se seleccionan aquellos que cumplan con los 

requisitos establecidos para el contrato, citando a los candidatos a entrevista y 

en algunos casos se realizan pruebas de conocimiento. 

 

ǒ Se seleccionan aquellos candidatos que cumplieron con los requerimientos, en 

el caso en que los candidatos no sean suficientes para cubrir todas las vacantes 

se debe recurrir a personal de las comunidades vecinas a la región especifica 

donde se desarrollaran las actividades del contrato en primera instancia y luego 

a personal fuera de la región solo en el caso en que se demuestre que no se 

encuentran candidatos que cumplan con los requisitos. 

 

ǒ Se cita al personal a exámenes médicos de ingreso e inducción general, al cargo 

y HSE y se pasa a la firma del contrato de trabajo, la remuneración mínima y 

extralegales está establecida en las tablas salariales de Ecopetrol. 

 

ǒ Se realizan los cursos específicos solicitados en el contrato para los diferentes 

cargos (Fase I, Fase II, Manejo defensivo, Curso en alturas etc.) 

 

ǒ Finalmente, se envía toda la documentación del personal al gestor Laboral del 

contrato18. 

 

Este tipo de contratación permite de alguna manera mitigar los niveles de 

desempleo en la zona, dado que, como se mencionó anteriormente, por ley se debe 

contratar personas de la misma región. 

 

                                                           
18 Información obtenida mediante las entrevistas estructuradas a diferentes empresarios del sector 
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Aún se sienten los efectos de la caída del precio del petróleo debido a que no se ha 

podido superar del todo la crisis y además impacto el fisco, puesto que los ingresos por 

regalías disminuyeron y por ende el valor de las inversiones de tipo social que se 

realizan con estos dineros en detrimento del bienestar de la social. 

 

Al revisar las cifras del PIB regional, la tasa de desempleo del municipio y la inflación 

de las principales ciudades del país (Ver Figura 6), se observan los periodos de crisis 

por las que ha pasado la región y se reafirma la dualidad macroeconómica de corto 

plazo en la que a mayor empleo, mayor inflación, mostrando los efectos económicos 

generados por los salarios altos del sector petrolero en Barrancabermeja.  

 

 
Figura 6 Indicadores Macroeconómicos - Barranca 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Datos del DANE. 

 

Al analizar el empleo se encontró que las cuencas productoras de petróleo en 

Colombia son: Llanos Orientales, Caguán Putumayo, Cordillera Oriental, Guajira, 

Catatumbo y Cuencas del Valle Medio y Superior del Magdalena. Estas registran un 

avance significativo en la exploración y explotación del crudo debido a la 

competitividad que se genera en el sector. Bajo esta aseveración Malagón (2016), 

menciona que “la competitividad del sector de hidrocarburos no solo está asociada a 

factores ligados de manera directa con la actividad petrolera, como la extracción y el 

transporte de crudo, sino también a la eficiencia de las firmas que operan en dicho 

sector”. Por lo que se espera que el sector aumente la empleabilidad y la fuerza laboral 

en las regiones donde estas se encuentran, promoviendo el desarrollo sostenible y 

beneficios en términos sociales para las regiones. 

 



29 
 

 La Tasa de Ocupación (TO) que ha generado el sector, en los últimos 4 años es 

alrededor del 55% en promedio. A fin de establecer el comportamiento laboral, la 

figura 1 muestra la relación por Cuencas productoras del promedio de la TO 

comprendida entre los años 2013 al año 2016. Figura 7. 

 

Se observa que la TO en la mayoría de las cuencas y en específico la zona Media del 

Magdalena, donde se encuentra Barrancabermeja, son superiores al 55%, lo cual indica 

que, mediante la producción constante de petróleo, no solo los individuos que laboran 

en este sector, sino los demás involucrados en sectores ajenos o asociados al mismo, 

dinamizan la economía y por ende forjan desde cada una de las regiones sostenibilidad 

y desarrollo económico. En este sentido la concentración de las firmas petroleras en el 

desarrollo local mantiene el ritmo económico evidenciado en las cuencas. Esto sin 

contar que “las empresas petroleras deben destinar el 1% de los recursos de los 

proyectos petroleros a la inversión social, contemplada en los contratos 51,00% 

52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% 58,00% de la ANH, con las empresas 

petroleras (Acuerdo 05 de 2011 de la ANH y Ronda 2012)” (Martínez, 2016. p.44).   

 

 

Figura 7. Promedio porcentual tasa de ocupación por Cuencas petroleras 2013 – 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 

 

Uno de los principales efectos que ha traído el desarrollo de la industria petrolera 

en Barrancabermeja es la migración hacia esta ciudad, situación que se da desde el siglo 

XVI, La riqueza petrolera que en ese entonces se percibía en la región de 

51,00%

52,00%

53,00%

54,00%

55,00%
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Barrancabermeja, acentuó en la actualidad una movilidad de individuos calificados y 

no calificados para la rápida expansión y explotación del hidrocarburo.  

 

Esto ha motivado a foráneos a buscar alternativas económicas en dicha actividad 

económica y por ende pernoctar en la región o en las regiones que brinden esa 

posibilidad de beneficio económico. Granados (2010), sostiene que, dentro de la 

explotación petrolera en zonas ricas de ese hidrocarburo, existen factores sociales y 

económicos que llaman la atención de las personas para migrar a esas zonas. También 

aseveran que “las explotaciones petroleras en su origen eran una oportunidad para 

generar desarrollo y progreso en nuestro país” Granados (2010, p. 58) La migración en 

Colombia es debida entre tantos factores, en la motivación que despierta al individuo 

en buscar mejores oportunidades tanto laborales como sociales, que generen beneficio 

personal y colectivo. Bose (1996), comenta que la migración hacia otros sectores 

específicamente al urbano, donde puede ser más alto el salario genera altos costos para 

los individuos que tomen esta opción y que residan en sectores rurales.  

 

Otros autores como García, establece respecto a las migraciones, que no solo se dan 

del campo a la ciudad, sino también en sentido contrario, por ejemplo a partir de una “ 

colonización dirigida se enmarca como una política pública planificada, que busca 

aglutinar diversos intereses, objetivos y visiones de desarrollo económico, social, 

cultural y de infraestructura, para la población que no tiene la posibilidad de acceder a 

la tierra, con el propósito de que en ella se produzcan bienes para su subsistencia y la 

de su familia, pues esta población además de ser numerosa, se caracteriza por tener 

baja o nula posibilidad de empleo y bajos ingresos”. (García, 2012).  

 

En este sentido “la migración se da si el salario (w) percibido por un trabajador es 

mayor a sus costos fijos (α) y a los costos de desplazamiento (s) entre periodos” 

(Gutiérrez & Nauzán, 2015, p. 19). Un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

ANH, muestra que una de las zonas con mayor productividad petrolera se encuentra 

en Meta (Campo Rubiales) con un promedio en producción de 132.000 barriles diarios 

seguido de Campo castilla – también ubicado en la zona del Meta – con producción 

diaria de 121.363 barriles diarios. Esto muestra que si el volumen de barriles diarios 

es mayor en la zona del Meta, entonces la migración hacia la zona, es un atractivo para 

nacionales y extranjeros para el aprovechamiento del recurso y por ende para el 

beneficio en términos económicos personal.  

 

En la Figura 8 se puede evidenciar que la población en la región del Meta tiene un 

número constante de habitantes durante los últimos 5 años. No obstante se puede 

recalcar que la región del Meta en el año 1993 tenía un número aproximado de 4700 

habitantes y en actualidad se tiene un número de 970.000 habitantes. Por otra parte la 
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región del Santander en el año 2000 tenía una población de aproximadamente 

1.578.000 habitantes y para el año 2016 una población de 2.072.000 habitantes. Esto 

indica que nuevos yacimientos petroleros y el auge de esta actividad económica en 

otras regiones, modifica el comportamiento demográfico de las regiones haciéndolas 

atractivas para inversionistas, empresarios y trabajadores. 

 

 

Figura 8. Relación demográfica 2012 - 2016 

En términos porcentuales 

Fuente: DANE y cálculos del autor.  

 

Estos efectos se pueden sustentar de acuerdo a varios informes económicos, uno de 

ellos es la encuesta Nacional de Hogares a cargo del CER19 de 2013, la cual presentan 

cifras del 28,8% de pobreza para el municipio de, lo que en comparación aumentando 

en comparación con el 2005, que fue del 20,2%, esto se justifica debido a la bonanza en 

la región se da un aumento en la migración hacia el municipio, en búsqueda de empleos 

en el sector 6 auspiciada por Ecopetrol y la Alcaldía 7 población privada de los bienes 

básicos (CER, 2014) petrolero, por lo atractivo de los salarios, cumpliéndose lo 

expuesto por Shapiro & Stiglitz (1984), esto se evidencia en la misma encuesta, donde 

el “7% de la población desocupada, rechazó las ofertas de trabajo que le hicieron 

durante el último año. La principal razón dada por la población para no aceptar el 

empleo fue por la insuficiencia de salario, esto significa que las empresas están 

ofreciendo salarios bajos que no son suficientes para equilibrar el costo de vida en los 

                                                           
19 auspiciada por Ecopetrol y la Alcaldía 
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hogares”, lo cual se relaciona con los niveles de inflación y los salarios pagados en la 

región.   

 

Estos cambios suscitados por la caída internacional en los precios del petróleo se 

han volcado hacia el bienestar y desarrollo de la región de Barrancabermeja. La tabla 

3, muestra algunos de los efectos socioeconómicos producidos por estos cambios en el 

precio del petróleo:  

 

Tabla 3. Efectos sociales y el precio del petróleo 

ANTES DE 2014 DESPUES DE 2014 

Desarrollo en infraestructura Por 

parte del Gobierno y Las empresas de 

la industria 

Disminución de la Inversión en 

Infraestructura por parte de las 

empresas del sector 

Desempleo del   15% Desempleo 23%: 

Voluntario – Involuntario  

Tercerización 

Salarios Altos - Incentivos Disminución en los Salarios (Tablas 

Salariales Ecopetrol) 

Aumento del Consumo Caída del consumo 

Concentración de la población en la 

cabecera del municipio 

Éxodo de la población hacia otras 

ciudades capitales 

Aumento en la calidad de Vida Disminución en la calidad de Vida 

Crecimiento de la Economía local 

Comercio - Hotelería 

Falta de Fortalecimiento otros sectores 

a través de la inversión de las regalías 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del trabajo de campo 

 

Adicionalmente la caída de los precios del petróleo hace que las empresas del sector 

disminuyeron el dinero destinado a la inversión social como parte de sus políticas de 

responsabilidad social, un ejemplo claro de esto es lo presentado por Ecopetrol en sus 

informes anuales de Gestión y Sostenibilidad, donde se evidencia un aumento de este 

rubro de 2008 a 2014 y en 2015 cae abruptamente pasando de unos 328.107 a 58.505 

millones de pesos al año, generando un detrimento del bienestar de la sociedad como 

se muestra en la figura 9:  
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Figura 9. Relación Inversión Social Ecopetrol* vs. Precio del Petróleo WTI** 2008 - 

2016 

*  Los valores están en millones de pesos  

**Dolores WTI: West Texas Intermediate. (invertir ï Petróleo, 2017), USD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de gestión social de Ecopetrol; 2008 – 

2016.  

4.2 Resultados del modelo  

 

Una vez corridos los datos y de acuerdo a la significancia estadística de las variables 

explicativas del modelo se obtiene la ecuación (6): 

Ὓ πȢπρυφὅὸὩπȢππσφὸὸὩάὴὶὩίὥπȢςςπψὸὧὧέὲὸὶὥὸὭίὸὥπȢτσχρὥὧὧὭέὲὩίὰὥὦέὶ

πȢσωσχὩάὴίὩὧὸέὶπȢυσχφίὭὲπȢπρψσὩὨὥὨπȢρφυψὸύ ‐                                            (6) 

Dado que se trabajó bajo un modelo probit y este arroja un valor probabilístico sobre cada 

una de las variables además del valor de la probabilidad conjunta sobre el modelo 

propuesto, se concluye que las variables explicativas (6), determinan una probabilidad del 

74.97% en la asignación de SE en el sector petrolero de Barrancabermeja; área de 

operaciones.  

De acuerdo con los resultados logrados en el modelo a partir de la base teórica, se 

presenta el análisis de cada una de las variables representativas: 

¶ En el caso de la variable tiempo cesante definida en el modelo aplicado como 

ὅὸὩ, se evidencia de acuerdo con el resultado, que si aumenta en un mes el 

tiempo que una persona está desempleada, la probabilidad que aumente el 
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salario en el sector es de 1.5%, manteniendo las demás variables constantes e 

inalterables. Lo anterior coincide con el razonamiento empleado por Bose 

(1996), ya que la piscina del desempleo aumenta en la medida que los 

trabajadores no permitan ser despedidos o trasladados (en el caso del sector 

petrolero), debido a su interés en continuar trabajando gracias al incentivo 

salarial que están obteniendo por su trabajo.  

 

¶ El resultado de la variable tiempo de trabajo en la empresa definida para el 

modelo como ὸὸὩάὴὶὩίὥ, se evidencia que la cantidad de meses que una 

persona lleva en la empresa petrolera involucra un determinante positivo en la 

adjudicación de salario eficiente. Por lo anterior, con un mes de más que un 

trabajador este laborando en la empresa, el salario tiene una probabilidad del 

0.36% de ser eficiente. Esto en términos de productividad, implica para el 

trabajador un “sentido” de pertenencia en la empresa que labora, que a pesar 

de los altibajos en los precios del petróleo muestra una clara intención del 

trabajador en quedarse, debido a que en el corto tiempo las circunstancias 

económicas alrededor del petróleo pueden mejorar. Esto resalta el hecho que 

“al llevar a cabo sus responsabilidades, los gerentes permiten que el grupo 

sobreviva y prospere, en un compromiso que es implícito y reciproco” (Morioka, 

2011. p. 41). 

 

¶ En el caso de la variable tipo de contratación  ὸὧὧέὲὸὶὥὸὭίὸὥ, el tipo de contrato 

hace ver dos elementos importantes en la región: por un lado, la tercerización 

que se puede dar alrededor del tema de hidrocarburos y, por otro lado, la 

aplicabilidad de políticas públicas en la consecución de empleo para los 

habitantes de la región. 

 

De esta forma la variable ὸὧὧέὲὸὶὥὸὭίὸὥ muestra una relevancia en los dos 

aspectos mencionados anteriormente. Por lo tanto, la probabilidad que exista 

un salario eficiente para una persona que se vincule a la empresa como 

contratista, es del 22% si todas las demás variables del modelo permanecen 

contantes. Esto a la luz del decreto 2089 del 14 de octubre de 2014, donde, 

según los lineamientos de responsabilidad social la mano de obra no calificada 

debe ser contratada directamente en la región (Gutiérrez, Nauzán & García, 

2017, pp. 9). 
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De lo anterior se resalta que la variable a considerar llamada “Oriundo de la 

región”, no fue significativa en la estimación. Esto comprueba el impacto 

negativo que el decreto ha tenido en el sector de Barrancabermeja.20 

 

¶ En cuanto a la variable acciones que dependen de su labor,  ὥὧὧὭέὲὩίὰὥὦέὶ,  

indica que, por cada persona anterior o posterior a la realización de una 

actividad específica dentro de la extracción o actividad vinculante con el 

petróleo, la probabilidad que se genere un salario eficiente acorde a esta 

variable aumenta en un 43.71%. Este parámetro es elocuente dentro del 

ejercicio laboral que se desempeña en toda actividad de extracción petrolera, ya 

que, como indica Sickles & Hartley (2001, pp. 60), la extracción de crudo genera 

una serie de costos que parte de la explotación en la creación de nuevos pozos 

y del proceder técnico que esto conlleva para su reserva y futura venta del 

crudo. En este proceso las acciones que el trabajador aplique en la producción 

de petróleo dependerán de otras acciones anteriores o posteriores a ella (ver 

tabla 2). 

 

¶ La variable ὩάὴὶὩίὥί ὴὶέὧὩὨὩὲὸὩί ὨὩὰ ίὩὧὸέὶȟὩάὴίὩὧὸέὶ, presentada en el 

modelo como aquella que explica como las personas provenientes de empresas 

petroleras ajustan un valor significativo en la variable endógena – SE-. De ello 

se observa que una persona que rote dentro de las empresas ubicadas en 

Barrancabermeja (que provengan de alguna empresa del sector), tiene una 

probabilidad del 39.37%, que el salario sea eficiente.  Esto concuerda con la 

figura 2, donde el desempleo es alto en la región, entro otros por el constante 

movimiento de los trabajadores al pasar de una empresa a otra dentro de los 

límites geográficos de Barrancabermeja. 

 

¶ La variable ὴὩὶὸὩὲὩὧὭὩὲὸὩ ὥ  ίὭὲὨὭὧὥὸέȟὩὺὭὨὩὲὧὭὥὨὥ Ὡὲ Ὡὰ άέὨὩὰέ ὧέάέ ίὭὲ, 

muestra un comportamiento desproporcional en el modelo y en particular  la 

forma en que esta variable representa dentro del sector. Para Marshall (2006), 

manifiesta que uno de los motivos para afiliarse a un grupo sindicalizado es la 

protección al empleo y los beneficios en términos salariales que estos ofrezcan. 

Sin embargo, también manifiesta que “un mayor peso de las empresas chicas en 

el empleo regional seria desfavorable a la sindicalización” (Marshall, 2006. pp. 

177). 

 

                                                           
20 Según la Tabla 1 de esta investigación, se puede determinar que el 48% de las personas encuestadas no son 

de la región, y que dentro de estas el 65% son de mano de obra no calificada argumento que indica el decreto 

2089 de 2014 que obliga a las empresas a contratar este tipo de personas.  
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A la luz de los resultados es evidente desde la postura de Marshall (2006), ya 

que la sectorización de la empresa petrolera implica un gran impulso en el 

beneficio al trabajador, que dentro del estudio realizado en Barrancabermeja 

involucra un estímulo en términos salariales a trabajadores que no son 

profesionales y que por su vinculación salarial obtienen buenos dividendos 

superiores a los del salario mínimo en comparación con otros sectores y 

regiones de Colombia.  

 

Por lo anterior si un trabajador pertenece al sindicato, la probabilidad de que 

exista un salario eficiente disminuye en un 53.7%, siendo este dato el más alto 

dentro de la ecuación definida en salario eficiente. 

 

¶ Por otro lado, la variable ὩὨὥὨ, arroja un valor determinante dentro de los 

procesos realizados en torno al petróleo. En las actuales circunstancias en las 

que se encuentra el precio del petróleo, el aumento (en meses) de la edad de un 

trabajador, hace que el salario eficiente aumente en un 1.83%, lo que implica 

que la experiencia es importante siendo coherente con la variable de empsector 

(proviene de empresa del sector). 

 

¶ Finalmente, la variable  ὸύ, relacionada con la tasa de ganancia por trabajador 

manifiesta la reinversión que dentro de las empresas del sector se genera. De 

acuerdo con la teoría de Shapiro & Stiglitz (1984), la tasa de ganancia en 

concordancia con el esfuerzo implica los beneficios que la empresa obtiene, en 

virtud de los costos operativos que aplica en los procesos productivos. Por 

tanto, este factor es positivo en los SE acrecentándolos de forma proporcional, 

el aumento en 1% en la tasa de ganancia, el salario eficiente tiene una 

probabilidad de aumentar en 17.8%, lo cual es positivo para el sector. 

 

Bajo este modelo Probit, se realizó la prueba de Wald  o también llamado razón de 

verosimilitud 21, es un test o prueba de significancia conjunta – global – que examina si 

los estimadores son relevantes dentro de todo el modelo. Se encontró que la razón de 

verosimilitud (LR) o de Wald (W) – la cual debe ser mayor al 5% - rechaza la hipótesis 

nula en la que los estimadores son iguales a 0 (para el caso el test dio un valor de 41.16). 

A su vez se encontró que el modelo está bien especificado obteniendo un valor   Prob > 

chi2 = 0.2782 (en cuyo caso se rechaza la hipótesis nula en la que las variables 

presentan problemas de especificación sobre el modelo). Por otro lado, la prueba de 

                                                           
21El estadístico de Wald después de una transformación es esencialmente el estadístico F, el cual tiene una 

distribución ji-cuadrada asintótica con gl (grados de libertad) igual al número de restricciones que se están 

aprobando (Wooldrige 2010) 
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bondad de ajuste, siendo una matriz de clasificación en la que se determina si el valor 

de la predicción coincide con el valor real, da un valor de probabilidad del 84.52%. 

 

Tabla 4. Efectos Marginales 

VARIABLES 
EFECTOS 

MARGINALES 

ἍἼἭ: Tiempo Cesante (en meses) 0.017  ** 

ἼἫἫἷἶἼἺἩἼἱἻἼἩ: Tipo de contratación (contratista) 0.043  ** 

ἩἫἫἱἷἶἭἻἴἩἪἷἺ: Acciones que depende de su labor 0.000  *** 

Ἳἱἶ: Perteneciente a un sindicato 0.000  *** 

ἭἬἩἬ: Edad del trabajador (en meses) 0.042  ** 

ἼἿ: Tasa de ganancia por trabajador 0.000  *** 

ἭἵἸἻἭἫἼἷἺ: Proveniente de empresas petroleras del sector 0.011  ** 

ἼἼἭἵἸἺἭἻἩ: Tiempo de trabajo en la empresa (en meses) 0.052  ** 

*p<0.1 **p<0.51 ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas realizadas y modelación en el programa   

Stata. 

 

Lo anterior explica que la probabilidad de encontrar SE en el sector petrolero de 

Barrancabermeja área de operaciones es del 74,95%, siendo un valor óptimo 

considerando que bajo las variables estudiadas estima el incentivo salarial para la 

región. 

 

Es importante establecer, que la reinversión que se utiliza en el sector petrolero 

debe propender por un creciente desarrollo en la región. Sin embargo, los datos 

mostrados hacen ver que tanto el desempleo como los precios del petróleo asumen 

roles muy importantes en la consecución del bienestar social en la zona petrolera de 

Barrancabermeja. Por lo anterior “el propósito de un flujo de inversión es contribuir al 

capital social” (Collier, Der Ploeg & Spence, 2010. pp. 114)  
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Capítulo V - Conclusiones 

5.1 Cumplimiento de Objetivos específicos y Aportes  

 

Los salarios altos pagados en el sector petrolero generan algunos efectos, positivos 

y negativos los cuáles pueden ser directos e indirectos afectando el desarrollo de la 

región, algunos de estos son el desempleo voluntario, el cual se da porque las personas 

de la región esperaran trabajar en el sector ya que lo consideran más rentable que 

trabajar en otro sector por un salario menor. 

 

Es clara la dependencia económica de Barrancabermeja del sector petrolero, la cual 

puede considerarse como negativa, pues con la caída de los del precios del petróleo en 

2014, se generó un aumento en el desempleo pasando del 19 % en 2013 al 23%dados 

los despidos y cierre de algunas empresas (CER, 2014).  

 

Se puede concluir una vez corrido el modelo propuesto se pude concluir que existen 

SE en el sector, ya que hay del 74.97% de que estos se den. 

 

 Las variables que se determinaron ayudan a que existan SE son: son el tipo de 

contrato, específicamente el de prestación de servicios con una relación positiva; el 

Tiempo Cesante (#ÔÅ), el Tiempo de trabajo en la empresa (ÔÔÅÍÐÒÅÓÁ), las Acciones de 

las cuales dependen su labor (ÁÃÃÉÏÎÅÓÌÁÂÏÒ), Si viene de laborar en empresas del 

sector (ÅÍÐÓÅÃÔÏÒ), la edad y la Tasa de ganancia por trabajador (Ô×). Por otro lado la 

sindicalización tiene un efecto negativo sobre los SE. 

 

En síntesis se propone como estrategia mantener las categorías salariales que 

existían antes de la caída del precio del petróleo, utilizando esto como un incentivo, lo 

cual tiene relación con la teoría de SE, lo que derivará en un mayor esfuerzo y por ende 

productividad del trabajador, con el fin de lograr un ascenso dentro de la 

organización22. Adicionalmente, se propone que las empresas tercerizadoras brinden 

los mismos beneficios salariales que brindan las operadoras, esto evitará la rotación de 

                                                           
22 Para Shapiro & Stiglitz (1984) y Lisi (2013) el esfuerzo es una variable intangible que solo se puede 

demostrar a través de la productividad que se genere en todo el ritmo económico de una empresa o nación. Por 

lo tanto, los trabajadores tendrán una percepción desde el punto de vista psicológico de un mayor esfuerzo a 

medida que los incentivos aumentan, no solo el salario monetario. 
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personal, ya que aumenta el sentido de pertenencia y se refleja en un aumento de la 

productividad. 

 

 Se debe establecer una política pública que aminore los impactos negativos que 

traen las recesiones del sector, como los que se generan por la caída en los precios del 

petróleo. Algunas propuestas es fortalecer otros sectores económicos como el turismo, 

ya que cuenta con ciertos sitios que pueden ser de interés como el museo del petróleo, 

el Cristo petrolero y la refinería. Otro sector que puede tener potencial y generar 

bienestar a la región es el agrícola y pecuario. Estos sectores pueden ayudar a absorber 

el desempleo generado en el sector petrolero dada la ciada de los precios y los SE 

pagados en el sector. 

5.2 Líneas Futuras  

De acuerdo a esta investigación se evidenció la falta de un índice de productividad 

que tenga en cuenta factores sociales y económicos, solo se mide se mide por medio 

del número de barriles producidos en un período de tiempo, por lo que es de interés 

para los investigadores, construir dicho índice para todo el país. 

5.3 Producción asociada  

Durante el desarrollo de la investigación se pudieron realizar producción asociada 

como se presenta a continuación: 

 

Tabla 5. Producción Asociada 

TIPO DE PRODUCTO EVENTO LUGAR Y FECHA 

PONENCIA 
XI Encuentro Internacional de Contabilidad, 
Auditoría y Finanzas.  

La Habana, Cuba del 22 al 
24 de Mayo del 2017. 

PONENCIA 
IX Congreso Regional de las 
Américas, International Labor And 
Employment Relations Association. 

Buenos Aires, Argentina 
del 11 al 13 de Octubre 

de 2017. 

PASANTÍA 
INVESTIGATIVA 

Seminario Abierto de Investigación 
Universidad Católica de Argentina. 
Realización de anteproyecto para 
investigación conjunta en 2018 con Docente 
de la Universidad del Nordeste. 

Buenos Aires 17 al 20  de 
octubre. 

PROGRAMA RADIAL 
Economía y territorio de la Universidad Piloto 
de Colombia. 

Bogotá, 01 de noviembre 
de 2017. 

PONENCIA 
4° Seminario Internacional retos de la 
Responsabilidad Social Empresarial en 
Latinoamérica. 

Bogotá, 30 de Octubre de 
2017. 

ARTICULO 
Sometimiento a la revista Cuadernos de 
Economía de España (Q2) 

Bogotá, 16 de noviembre 
de 2017. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los productos elaborados, 2017.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Encuesta 

 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales agradecemos 
respondan y las cuales están relacionadas con el sector Petrolero en la ciudad de Barrancabermeja, 
estas preguntas están orientadas para conocimiento informativo y educativo. Los datos solo se usan 
con fines estadísticos e investigativos. 

La investigación busca determinar el impacto de la caída de los precios del petróleo en la industria 
y la dependencia del nivel de productividad de los trabajadores con respecto al salario, sin dejar de 
lado variables tan importantes como el desempleo, y la inversión de las regalías por parte del 
Gobierno entre otros. 

1. Edad: _________________     Genero: F____     M ___ 
2.  ¿Es oriundo (a) de la región? Sí ________     No _____ 
3. Cuánto tiempo lleva viviendo en la región (en años): _________ 
4. Estado civil: Casado(a) __  Unión libre___  Separado(a) __  viudo(a) ___  soltero(a)__ 
5. Nivel de estudio: Primaria_____ Bachillerato _____ Profesional _____ Posgrado______ 

Ninguno_________ 
6. ¿Qué cargo desempeña en la empresa? _______________________________________ 
7. ¿Cuantos años de experiencia tiene? ________________ 
8. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? ______________  
9. ¿Cuánto tiempo estuvo sin empleo  antes del empleo actual?________________________  
10. Su contrato es: Término fijo ____ Término Indefinido ____ Prestación de servicios ____ 

Otro ¿cuál? ________________   
11. ¿Para que fuera contratado en el cargo actual considera que fue necesario tener 

experiencia en otras áreas?  Sí ____ No____ 
12. ¿Cuál es el salario que recibe en el mes?:  

 Entre 737.717 ς 1.475.000  ____   Entre 1.475.001 ς 2.950.000 ____ 
 Entre2.950.001 ς 4.426.000 ____   Entre 4.426.001 ς 5.901.000 ______   
5.901.001 ς 7.377.000 _______    Más de 7.377.001 _____   

13. ¿El pago de los salarios se hace de manera puntual? Sí _____ No_____  
14. ¿Viene usted de otra empresa del sector petrolero?  Sí _____ No_____  
15. ¿Las acciones que realiza en su puesto de trabajo dependen de otras? Sí _____ No_____ 
16. ¿La empresa se siente satisfecha con la labor que usted realiza? Sí _____ No _____   

 
17. ¿Los cambios en el precio del petróleo afecta el pago de su salario? Sí _____ No _____ 
18. ¿El salario recibido, depende de la cantidad de horas trabajadas?: Si _____ No _____  
19. ¿pertenece alguna agremiación sindical?  Sí _____ No _____ 
20. ¿Siente que la sindicalización afecta la productividad de manera positiva?  Sí ____ No ____  
21. ¿El núcleo familiar en el que vive recibe otros ingresos aparte del que usted recibe?   

Sí ____ No ____ 
22.  Que factor (es) de los que a continuación se nombran cree usted afectan el sector 

petrolero (puede marcar varias opciones)  
a. El aumento de los Precios en la región. _____ 
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b. El precio del dólar  _____ 
c. Los precios de venta del petróleo. _____ 
d. Problemas de orden público dados en el sector. _____ 
e. Falta  de mano de obra en el sector. _____ 

23.  ¿Qué tipos de beneficios económicos ha recibido usted por parte de la empresa? (Dineros 
diferentes a los pactados en su contrato)_________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

24.  . ¿Qué tipos de beneficios No económicos ha recibido usted por parte de la empresa? 
(como regalos, días descanso, reconocimientos por su labor entre otros)_______________ 
__________________________________________________________________________ 

25. ¿Considera que se están invirtiendo las regalías generadas por la producción petrolera en 
la región donde trabaja, generando un beneficio a la comunidad?     SI____    NO _____ 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Apéndice 2. Trabajo de Campo  

 
Zona Centro 
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