
ARTÍCULO DE 

INVESTIGACIÓN

El Desplazamiento Forzado, 
el Efecto no Deseado del 
Desarrollo Alternativo; 
el caso Tumaco Nariño – 
Colombia

DANNY MIGUEL REBOLLEDO-CASTILLO 

ALEXANDER ALEGRÍA-CASTELLANOS 

GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ FLÓREZ 

RESUMEN
Este artículo aplica el método econométrico de Diferencia en Diferencias (DID), para 
medir el impacto del programa de Desarrollo Alternativo (DA), sobre el número de 
desplazamientos forzosos en el municipio de Tumaco (Colombia), durante el periodo 
1999–2016. Identificando un incremento en el número promedio de personas 
desplazadas anualmente de manera forzosa en Tumaco de 541 personas por cada 
10.000 habitantes, en comparación con el grupo de control, lo cual sugiere que el DA 
tuvo efectos no deseados sobre la población en la que fue aplicado. Evidenciando que, 
para la implementación de este tipo de programas es necesario considerar los agentes 
involucrados, el entorno económico y las dinámicas sociales.

ABSTRACT
This article applies the econometrics Difference in Differences (DID) method to 
measure the impact of Alternative Development (AD) on the number of forced 
displacements in the municipality of Tumaco (Colombia), during the period 1999–2016. 
Identifying an increase in the average number of people forcibly displaced annually in 
Tumaco of 541 people per-10,000 inhabitants, compared to the control group, which 
suggests that the DA had unintended effects on the population in which it was applied. 
Evidencing that, for the implementation of this type of programs, it is necessary to 
consider the agents involved, the economic environment and the social dynamics.
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INTRODUCCIÓN

En ocasiones, las políticas públicas producen efectos 
contrarios a los perseguidos, esto puede ser consecuencia 
de haberlas formulado sin considerar a todos los actores 
involucrados o sus posibles efectos en términos de 
reducción del bienestar. Estos efectos no deseados 
afectan el equilibro de la relación costo-beneficio de la 
política, por lo tanto, se hace necesario develarlos para 
revisar su conveniencia, en función de los perjuicios 
sociales causados.

En el caso de la política antidrogas promovida por 
el gobierno de Estados Unidos y aplicada en Colombia 
desde 1985. Abadie et al., (2015); Calderón et al., 
(2015); Dell, (2015); Miron, (1999, 2001) han encontrado 
evidencia de consecuencias negativas no esperadas de 
su aplicación, tales como; aumento de la delincuencia y 
la violencia, disputa del poder territorial e incremento de 
ganancias del sector ilegal. Adicionalmente, Mejía et al., 
(2019) evidenciaron un fuerte crecimiento en el número 
de cultivos de coca en Colombia, a partir del anuncio del 
acuerdo parcial sobre drogas ilícitas realizado en mayo 
de 2014 por el Gobierno Nacional y la ex guerrilla de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército 
del Pueblo (FARC-EP).

Ahora bien, según la Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito (UNODC), el Desarrollo 
Alternativo (DA) es “un proceso para prevenir y eliminar 
los cultivos ilícitos1 de plantas que contienen drogas 
narcóticas y sustancias psicotrópicas a través de 
medidas de desarrollo rural …teniendo en cuenta las 
características socio culturales propias de los grupos 
y comunidades en cuestión” (Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC], 2010, p.10).

Sin embargo, se puede observar que la erradicación 
de cultivos ilícitos que hace parte del DA generó efectos 
no deseados sobre el número de desplazamientos 
forzosos2 en las zonas de conflicto armado (Defensoría 
del Pueblo, 2017; Tobón Quintero & Restrepo, 2009; Red 
de Consejos Comunitario del Pacífico Sur, 2006; Sacipa, 
2001). En el año 2003 con el CONPES 3218 (El Consejo 
Nacional de Política Económica y Social CONPES) se 
reorienta la política antidrogas en general, y del DA, 
en particular dando protagonismo a la erradicación de 
cultivos ilícitos, y el DA pasa de estrategia de sustitución 
de cultivos ilícitos a ser un componente importante de 
la política de seguridad (Departamento Nacional de 
Planeación [DNP], 2003).

Lo anterior, implicó una instrumentalización del DA 
como arma de lucha contra los grupos armados al margen 
de la ley, incrementando las confrontaciones sociales y 
el conflicto armado, contribuyendo a la estigmatización 
de la población civil, convertida en blanco de ataques 
y afectaciones como homicidios y desplazamientos 
forzosos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). 
Relacionado con lo anterior, Pérez (2009), identifica el 

conflicto armado y la lucha por el control de los recursos 
estratégicos,3 como uno de los factores determinantes 
del desplazamiento forzoso.

En general, las afectaciones de la aplicación de la 
política antidrogas, han sido estudiadas a lo largo de 
las últimas dos décadas y se han identificado al menos 
cuatro grandes áreas de análisis: a) Ambiental (Álvarez, 
2002), b) Económico (Rodríguez, 2015), c) Evaluación de 
Estrategia antidrogas (Abadie et al., 2015; Calderón et 
al., 2015; Dell, 2015; Mejía et al., 2012; Mejía & Vargas, 
2019; Miron, 1999, 2001; Ojeda, 2011; Spellberg & 
Kaplan, 2010) y d) Indicadores de Violencia (Abadie 
et al., 2015; Angrist & Kugler, 2008; Dell, 2015; Mejía & 
Restrepo, 2013; Tobón Quintero & Restrepo, 2009; Red de 
Consejos Comunitario del Pacífico Sur [Recompas], 2006; 
Sacipa, 2001).

En este artículo se aplica el método econométrico de 
Diferencia en Diferencias (DID), para medir el impacto 
del DA sobre el número de desplazamientos forzosos 
en el municipio de Tumaco4 (Nariño), durante el periodo 
1999–2016, utilizando como grupo de control municipios 
con características similares a Tumaco y que no se 
beneficiaron de programas asociados al DA durante 
el periodo de análisis. Como variable dependiente se 
utilizó el número de desplazamientos, controlando por 
el tamaño de la población, y como variables de control 
se usan: el número de hectáreas cultivadas con coca, 
normalizada por el área oficial del municipio; el gasto 
público municipal; el índice de ruralidad y la intensidad 
del conflicto, la cual se mide a través de un índice.

Este documento constituye un aporte a la literatura 
sobre la evaluación de efectos no deseados de políticas 
antidrogas, dado que establece que la aplicación del DA 
tuvo como efecto negativo el incremento del número 
de desplazamientos forzados en Tumaco, durante el 
periodo de estudio. Aunque investigaciones previas han 
señalado algún tipo de relación entre los programas 
de sustitución de cultivos y el desplazamiento forzado, 
hasta donde sabemos, ninguno de ellos aplica el método 
que se propone en este documento para estudiar la 
relación causal entre el DA y el número de personas 
desplazadas forzosamente. Además, consideramos 
que nuestros resultados abren un espacio de discusión 
acerca de cuál es la mejor manera de implementar este 
tipo de programas en entornos con una prolongada 
historia de conflicto interno en el que participan múltiples 
grupos armados, que luchan por el control territorial de 
áreas habitadas por comunidades con costumbres y 
características sociodemográficas diversas.

2. LOS CULTIVOS ILÍCITOS Y LA 
POLÍTICA ANTIDROGAS

La política antidrogas en Colombia, ha sido ejecutada 
a través de diferentes estrategias, las cuales han 
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tenido básicamente tres componentes: a) detección, 
erradicación y verificación; b) desarrollo alternativo, 
y c) interdicción. Este documento se centrará en el 
segundo componente de la política antidrogas, llamado 
Desarrollo Alternativo (DA). Este es entendido como: “…
un proceso para prevenir y eliminar los cultivos ilícitos 
de plantas que contienen drogas narcóticas y sustancias 
psicotrópicas a través de medidas de desarrollo rural […] 
teniendo en cuenta las características socio culturales 
propias de los grupos y comunidades en cuestión” 
(UNODC, 2010, p.4).

2.1 EL DESARROLLO ALTERNATIVO
El Desarrollo Alternativo (DA), como componente 
de la estrategia antidrogas, ha estado ligado a las 
orientaciones filosóficas y políticas de los diferentes 
Gobiernos de Colombia y de Estados Unidos. Pese a 
que su implementación se ha realizado en el territorio 
nacional durante más de 35 años, con cada gobierno 
ha tenido transformaciones en sus objetivos, estrategias 
complementarias y ejecución. La Tabla 1, muestra el 
resumen de esta transformación y evolución del DA en 
Colombia, desde 1985 hasta la fecha.

PRESIDENTE DESARROLLO 
ALTERNATIVO

PERIODO OBJETIVO

Virgilio Barco 
(1986–1990)

Proyectos de 
Sustitución de 
cultivos

Año 1985–1990 Brindar alternativas de sustitución de cultivos ilícitos de 
coca, amapola y marihuana a las familias cultivadoras 
(Observatorio de Drogas de Colombia [ODC], 2003; Ríos 
Caicedo, 2017). También, buscaba apoyar la guerra contra el 
terrorismo que se estaba librando en la década del ochenta 
(Molano Cruz, 2009).

Cesar Gaviria 
(1990–1994)

Programa PLANTE (CONPES 2734, 1994) Combatir los cultivos ilícitos de pequeña escala, como 
complemento a la erradicación forzosa (ODC, 2003).
Se haría la diferenciación entre una estructura económica 
campesina de subsistencia (menos de tres hectáreas) y una 
estructura de cultivos de narcotraficantes que se definió (más 
de tres hectáreas) (Ríos Caicedo, 2017). 

Ernesto Samper 
(1994–1998)

Programa PLANTE CONPES 2799 de 1995 Contenía tres fases: i) Programa Plante: creado para 
generar, financiar y asistir alternativas productivas, de 
corto plazo, que garanticen ingresos básicos a las familias. 
ii) Plan de Desarrollo Alternativo Normalizado: destinado 
a financiar y asistir proyectos sostenibles en el mediano y 
largo plazo. iii) Desarrollo Regional Permanente: establecido 
para la implementación de planes, proyectos y programas 
que promuevan un conjunto de acciones que articulen 
a las regiones con la planeación nacional de desarrollo 
(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 1995).

Andrés Pastrana 
(1998–2002)

Plan Colombia CONPES 3075 de 2000 Fusión del programa PLANTE, con la estrategia de lucha 
contra la insurgencia; esta fusión se ve materializada en 
el Plan Colombia, programa que tendría como objetivo la 
reconstrucción económica, social y ambiental de las zonas 
más afectadas por el conflicto (Vargas, 2010). Por ello se 
buscó el equipamiento de las fuerzas militares, junto al 
desarrollo de tres estrategias para reducir el número de 
cultivos ilícitos y afectar el narcotráfico: a) Erradicación forzosa, 
b) Erradicación voluntaria, c) Interdicción (Vargas, 2010, 2011).

Álvaro Uribe Vélez 
(2002–2006)

Desarrollo Alternativo 
(DA) como 
complemento de la 
política de seguridad 
democrática

CONPES 3218 de 2003 Cuatro objetivos fundamentales: i) Consolidar el proceso de 
erradicación de cultivos ilícitos y prevenir su expansión. ii) 
Brindar alternativas estables de ingreso, empleo y valorización 
patrimonial a las familias y comunidades campesinas 
vinculadas. iii) Promover procesos de desarrollo institucional 
y de legitimación del Estado. iv) Apoyar el fortalecimiento del 
capital social, estimulando la organización, participación y el 
control comunitario.
a) Proyectos productivos y de generación de ingresos; b) 
Familias Guardabosques5 y c) Fortalecimiento institucional, 
desarrollo social y monitoreo (DNP, 2003).

Álvaro Uribe Vélez 
(2006–2010)

Desarrollo Alternativo 
(DA) como 
complemento de la 
política de seguridad 
democrática

CONPES 3218 de 2003 Se mantuvo los Proyectos Productivos y Familias 
Guardabosques, paralelas al componente de erradicación 
manual forzosa como estrategia de la erradicación de cultivos 
ilícitos (Vargas, 2010, 2011).

(Contd.)
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En general, los trabajos previos a este artículo 
coinciden en señalar que, pese a los esfuerzos 
realizados, los programas antidrogas no han reducido 
significativamente el cultivo de hoja de coca (Abadie et 
al., 2015; Dion & Russler, 2008; Mejía & Restrepo, 2016; 
Moreno-Sánchez et al., 2003; Reyes, 2014; Rozo, 2013) 
(ver Gráfica 1), dado que, Colombia continúa siendo el 
principal productor de cocaína del mundo, con un 42% 
de la producción total (Oficina de las Naciones Unidas 
Contra la Droga y el Delito, 2016).

2.2 EL CONFLICTO, LOS CULTIVOS ILÍCITOS Y 
EL DA EN TUMACO (NARIÑO)
A finales de la década del noventa, la aplicación del DA 
en los departamentos del Putumayo y Caquetá produjo 

un desplazamiento del cultivo de hoja de coca hacia la 
costa del Pacífico nariñense. Esto llevó a que los cultivos 
de coca en Nariño aumentaran aproximadamente 136% 
entre los años 1999 y el 2000. En el año 1999 Nariño 
tenía el 2.5% del total de coca del país, siendo Tumaco 
el 0.5% (UNODC, 2005). Para el año 2006, Nariño se 
convierte en el departamento con el mayor número de 
hectáreas de coca cultivada a nivel nacional (UNODC, 
2008, 2017). El aumento de los cultivos trajo consigo una 
mayor presencia de los grupos armados ilegales que se 
benefician de la producción de cocaína (Gómez et al., 
2019; Rodríguez, 2015).

Entre 1999 y 2016, Tumaco presenció un incrementó 
en el número de hectáreas de coca sembrada (ver 
Gráfica 2), a la vez que se constituyó en una región en la 

PRESIDENTE DESARROLLO 
ALTERNATIVO

PERIODO OBJETIVO

Juan Manuel Santos 
(2010–2014)

Plan Nacional de 
Consolidación 
Territorial (PNCT)

CONPES 3669 de 2010 Se espera reducir los índices de desempleo y pobreza. Se crean 
el Plan Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) y zonas 
de consolidación. Consta de tres estrategias: i) articulación, ii) 
Programa de Respuesta Rápida, iii) Programa Contra Cultivos 
Ilícitos (DNP, 2010).

Juan Manuel Santos 
(2014–2018)

Programa Nacional 
Integral de 
Sustitución de 
Cultivos Ilícitos – 
PNIS)

CONPES 3867 de 2016 En conjunto, buscan facilitar la preparación y desarrollo de las 
intervenciones para el posconflicto por parte de los gobiernos 
nacional, departamental y municipal, las organizaciones 
sociales, el sector privado, y la cooperación internacional 
mediante tres estrategias: a) Establecer la estructura 
programática de las intervenciones para generar condiciones 
propicias para la paz b) Definir el marco institucional, los 
instrumentos financieros. c) Precisar los mecanismos de 
transparencia, rendición de cuentas y veeduría ciudadana 
para facilitar el control de las acciones e inversiones para la 
paz y el posconflicto (DNP, 2016).

Tabla 1 Transformación y Evolución histórica el Desarrollo Alternativo en Colombia.

Fuente: Elaboración propia, a partir revisión bibliografía.

Gráfica 1 Evolución de los cultivos de coca en Colombia (1999–2017).

Fuente: Elaboración propia con datos de base de datos SIDCO, ver en sitio web: http://www.odc.gov.co/sidco.

http://www.odc.gov.co/sidco
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que confluyeron grupos armados como la guerrilla de las 
FARC-EP, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las 
bandas criminales y delincuencia organizada, los cuales 
realizaban acciones armadas incrementando las tasas 
de homicidios (Observatorio del Programa Presidencial 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, 2009; Rodríguez, 2015).

A todo esto, se suma que Tumaco es un puerto en el 
océano pacífico, limítrofe con la república del Ecuador y 
alejado del centro del país, lo cual brinda una ubicación 
geográfica muy favorable para la comercialización de la 
droga y la presencia de grupos ilegales (Fundación Ideas 
para la Paz et al., 2014; Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2010).

En la búsqueda de la recuperación del control de 
este territorio, el Estado colombiano puso en marcha 
diferentes operaciones militares y programas sociales 
que buscaban fortalecer las acciones de la estrategia 
antidrogas y del DA, como por ejemplo la operación 
Espada de Honor6 y la Política Nacional de Consolidación 
Territorial (PNCT).7

Esto constituyó la articulación de una estrategia de 
reconversión productiva, con una estrategia militar de 
lucha contra la insurgencia y control del territorio, lo cual 
generó una fuerte reacción de los grupos armados que 
se disputan el control de la producción de coca y las rutas 
del narcotráfico en el municipio.

2.3 MECANISMO DE TRANSMISIÓN: 
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS, CONFRONTACIÓN 
MILITAR Y DESPLAZAMIENTO FORZADO
La política de lucha contra las drogas contempla 
programas de sustitución voluntaria, que representa 
un riesgo a los intereses económicos de los grupos 
armados al margen de la ley, lo que podría provocar 

amenazas y asesinatos a miembros de la población, 
con el objetivo de disuadir la participación de los 
campesinos en la erradicación voluntaria, lo cual, 
deriva en abandono de tierras por parte de estos y sus 
familiares para salvaguardar sus vidas (Tobón Quintero 
& Restrepo, 2009).

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que, 
adelantar programas de erradicación en territorios 
con presencia de grupos al margen de la ley, puede 
traer consecuencias no deseadas, entre ellas el 
desplazamiento. En el caso específico de la zona del 
parque de La Macarena,8 las acciones de erradicación 
desencadenaron constantes agresiones por parte de la 
guerrilla, quienes anunciaron “enfrentar a los militares 
que acompañan la erradicación manual y no responder 
por las vidas de los campesinos que se quedaran” (Tobón 
Quintero & Restrepo, 2009).

Para el caso de Tumaco, Rocha, (2014), menciona 
que: “…de acuerdo con personas entrevistadas en la 
zona, los desplazamientos han venido aumentando 
debido a las presiones que ejercen las FARC-EP sobre los 
habitantes de los Consejos Comunitarios y comunidades 
indígenas, para evitar su colaboración con los programas 
del gobierno dirigidos a la sustitución de cultivos ilícitos, 
erradicación manual y aspersión…”. En esta misma línea, 
Ceballos, (2003) muestra evidencia de que en los lugares9 
donde se presentó erradicación entre los años 2000 a 
2001, el número de personas desplazadas aumentó 
aproximadamente tres veces.

Por otra parte, Gutiérrez et al., 2020; Marín Llanes, 
2020; Prem et al., 2018 coinciden en plantear que la 
implementación de las políticas de sustitución tiende 
a afectar las relaciones de poder entre el gobierno, 
la comunidad y los grupos al margen de la ley, en los 
territorios. De esta manera la participación de las 

Gráfica 2 Evolución de los cultivos de coca en Tumaco (1999–2017).

Fuente: Elaboración propia con datos datos de base de datos SIDCO ver en sitio web: http://www.odc.gov.co/sidco.

http://www.odc.gov.co/sidco
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comunidades y los líderes sociales en los programas de 
sustitución, que es necesaria para lograr los acuerdos 
propuestos en dichos programas, los expone a mayor 
violencia, porque los intereses u objetivos de unos y 
otros están en contraposición. Es decir, la expectativa 
del gobierno es que la sustitución voluntaria sea exitosa, 
mientras que los grupos al margen de la ley esperan lo 
contrario.

Las referencias mencionadas señalan que los 
programas de sustitución de cultivos en Colombia 
representan una amenaza para los intereses económicos 
de los grupos ilegales que dominan los territorios con 
cultivos de coca. Es así como la implementación de 
acuerdos entre la población civil y el gobierno convierte 
a la población en blanco de amenazas directas, como 
lo evidencia el asesinato de líderes sociales (Gutiérrez et 
al., 2020; Marín Llanes, 2020), o amenazas indirectas, 
dado que la población queda en medio de la disputa 
por el dominio territorial entre el ejército Nacional y 
los grupos al margen de la ley. Es entonces, este el 
mecanismo a través del cual se establece una relación 
entre sustitución de cultivos, confrontación armada por 
el control territorial y el desplazamiento forzado de las 
comunidades.

3. GRUPO CONTROL

El período de análisis de esta investigación va desde 
el año 1999 al 2016. La fase previa al tratamiento 
(pretratamiento) comprende los años 1999 a 2005, 
mientras que el periodo de tratamiento comprende 
los años 2006 a 2016, dado que, según los registros 
de UNODC, en la base de datos SIDCO, en el año 2006 
llegan al municipio de Tumaco los primeros proyectos 
relacionados con DA.10

Una vez definidos cada uno de los periodos de análisis, 
describimos el grupo control y sus características. Como 
lo requiere la metodología de evaluación de impacto, el 
grupo control debe estar conformado por un conjunto 
de municipios que cumplan las características para ser 
intervenidos con el programa de DA, pero en los cuales 
no se haya implementado dicho programa.

Las características de elegibilidad para las áreas de 
intervención con proyectos de DA están definidas a partir 
del documento CONPES 3218, del año 2003. De esta 
manera, los municipios elegibles son aquellos que: a) han 
tenido cultivos de hoja de coca de manera permanente 
por más del 50% del periodo analizado (1999–2016); 
b) pertenecen a la frontera agrícola; c) hacen parte de 
eco-regiones estratégicas y de importancia para la 
conservación y el mantenimiento de bienes y servicios 
ambientales. La Tabla 2, contiene el listado de los doce 
municipios que cumplen las características mencionadas 
arriba, pero en los cuales no se implementó el DA durante 
el período de análisis.

4. VARIABLES Y ESTADÍSTICAS 
DESCRIPTIVAS

La información para implementar el método de diferencia 
en diferencias (DID), se obtuvo, principalmente, de 
dos fuentes: a) Panel Municipal del CEDE,11 de este se 
obtuvieron datos del número de desplazados, población 
total, área oficial del municipio en hectáreas, presencia 
de grupos armados ilegales, homicidios, secuestros, 
amenazas y actos de terror. b) base de datos SIDCO 
del Observatorio de Drogas de Colombia, de este se 
obtuvieron el número de hectáreas cultivadas con 
coca y la información sobre los municipios donde se ha 
implementado DA.

Nuestra variable de resultado es el número de personas 
desplazadas forzosamente, mientras que las variables 
explicativas son: número de hectáreas cultivadas con 
coca normalizada por el área oficial del municipio; una 
variable dummy que toma el valor de uno si el municipio 
ha recibido aportes del DA y cero en otro caso; gasto 
total del gobierno, el cual permite considerar los recursos 
destinados a inversión social y a infraestructura, así 
como los recursos gastados en funcionamiento; el índice 
de ruralidad y los actos violentos, medido a través de 
un índice de conflicto (IC), el cual se construye a partir 
de variables que tienen incidencia en el desplazamiento 
forzado, tales como: actos terroristas, amenazas, 
homicidios y secuestros.

Para calcular el IC se siguen los lineamientos dados 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 
la construcción del Índice de Incidencia del Conflicto 
Armado (IICA) y los determinantes del conflicto de 
acuerdo con Ibáñez, (2009). Algunas de estas variables 
son también consideradas por Abadie et al., (2015); Mejía 
et al., (2012); Mejía & Restrepo, (2013); Pérez Murcia, 
(2001); Rozo, (2013) quienes han evaluado el impacto 
socioeconómico de programas de sustitución de cultivos 
y lucha contra las drogas ilegales.

La Tabla 3, reporta las estadísticas descriptivas 
básicas para las variables de interés. El panel A 
contiene estadísticas descriptivas para el municipio 
tratado (Tumaco), mientras que los datos del panel B 

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS

Chocó Bajo Baudó, Medio Baudó, Condoto, 
Istmina, Quibdó

Caquetá Milán, Puerto Rico

Meta Mapiripán

Antioquia Segovia, Yarumal

Bolívar Montecristo

Cauca Piamonte

Tabla 2 Municipios pertenecientes al grupo control.

Fuente: Elaboración propia.
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corresponden al grupo control. Basados en Moreno et 
al., (2020), evaluamos las diferencias en los valores 
de las variables entre el grupo control y la unidad 
tratada a través de la prueba de medias (t-test). 
Esta permite identificar si las diferencias, entre 
las medias de las variables de interés para los dos 
grupos son estadísticamente diferentes de cero en 
el periodo pretratamiento y así determinar cuáles 
de las características de los municipios podrían estar 
afectando los valores de la variable resultado, y por lo 
tanto deberían ser considerabas en el modelo.

Como se observa en la Tabla 4, la diferencia de medias 
para el número de desplazados no es significativamente 
diferente de cero, lo cual indica que en el periodo 
pretratamiento la variable resultado se comporta en 
promedio igual para ambas unidades. Al aplicar la 
prueba a las variables explicativas el resultado sugiere 
que es necesario controlar por gasto total y hectáreas 
cultivadas con coca (normalizadas por la extensión 
del municipio) dado que, para estas variables, existen 
diferencias en medias. Además, se han incluido el índice 

de incidencia del conflicto y el índice de ruralidad porque 
de acuerdo con la literatura en este campo, el nivel de 
conflicto es un determinante de los desplazamientos 
forzados y la mayoría de las zonas afectadas por este 
fenómeno en Colombia son rurales.

La Gráfica 3, muestra la evolución del número de 
personas desplazadas en Tumaco (unidad tratada) y el 
grupo de control durante el período 1999–2016. Como 
se puede notar, el comportamiento del número de 
desplazados es similar en los dos grupos hasta el 2006, 
año a partir del cual se observa un fuerte incremento en 
el número de desplazados en Tumaco, mientras que el 
grupo control, mantiene su tendencia.

Los elementos clave para implementar nuestra 
estrategia empírica son: el evento que genera el 
tratamiento que, en este caso, es la implementación del 
DA en el municipio de Tumaco (Nariño); la identificación 
del grupo de municipios que servirán de control para 
apreciar el efecto del DA en el número de personas 
forzosamente desplazadas y el período de análisis, 
establecido entre 1999 y 2016.

VARIABLE TRATADO (PANEL A) CONTROL (PANEL B)

MEDIA SD MÁXIMO MÍNIMO MEDIA SD MÁXIMO MÍNIMO

Desplazados 1852 1126 3098 147 1001 1206 7065 14

Hectáreas cultivadas con coca 3377 1992 5585 776 445 866 5368 1

Actos de terror 9 5 16 2 6 12 75 0

Amenazas 47 13 64 33 17 17 102 0

Homicidios 574 256 876 128 74 77 307 0

Secuestros 10 5 16 4 5 5 27 0

Gasto total gobierno† 16265 21691 57895 0 5883 5676 26742 0

Índice incidencia del conflicto 0,13 0,06 0,20 0,03 0,20 0,17 0,87 0,00

Índice ruralidad 0,48 0,01 0,49 0,47 0,59 0,30 0,97 0,10

Tabla 3 Estadísticas básicas para el periodo pre-tratamiento (1999 –2005).

Fuente: Realización propia – Datos Panel Municipal del CEDE (2018).

VARIABLE DIFERENCIA DE MEDIAS T ESTADÍSTICO

Desplazados normalizados por la población total 0.0390 (1.60)

Hectáreas cultivadas con coca –0.00704*** (–4.38)

Gasto total gobierno 0.127* (2.29)

Gasto FBK 0.0550* (2.16)

Índice incidencia del conflicto 0.0628 (0.98)

índice de desempeño fiscal –0.0413 (–0.01)

Índice ruralidad 0.113 (1.00)

Número de observaciones 91

Tabla 4 Prueba de diferencias de medias para resultados y covariables en periodos de pretratamiento entre municipio tratado 
y control.

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

Fuente: Realización propia – Datos Panel Municipal del CEDE (2018).
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5. ESTRATEGIA EMPÍRICA Y MODELO 
ECONOMÉTRICO

Para evaluar el efecto que ha tenido el DA (el tratamiento) 
sobre el desplazamiento forzado en el municipio de 
Tumaco (unidad tratada), se utilizó la metodología de 
diferencia en diferencias (DID).12 La estimación empírica 
se realiza a partir del siguiente modelo:

( )t tit i i i it itY D T DT Xγ β α δ λ ε= + + + + +  (1)

Donde Yit es el número de personas forzosamente 
desplazadas, controlada por la población total, en el 
municipio i en el año t; Di es una variable dummy que 
toma el valor de uno para el municipio tratado, que 
en nuestro caso es Tumaco, y cero para los municipios 
que hacen parte del grupo control; Tt es una variable 
dummy que toma el valor de uno si el año está dentro 
del período 2006 a 2016 y cero para los años 1999 a 
2005; mientras que la matriz Xit contiene, para cada 
municipio, en el periodo bajo análisis, el gasto total, 
hectáreas cultivadas con coca (normalizadas por la 
extensión del municipio), índice de ruralidad y el índice 
de incidencia del conflicto (IC). De otro lado, γi, β, α, δ 
y el vector λ son parámetros desconocidos y εit es el 
error aleatorio no observado que contiene todos los 
determinantes de la variable resultado Yit, que nuestro 
modelo no considera. En particular, γi es un vector de 
efectos fijos por municipio, β es el efecto específico del 
tratamiento, α mide la tendencia común a las unidades 
control y tratada y δ es el coeficiente de interés, es decir, 
el coeficiente de DID, el cual mide el efecto promedio 
del DA sobre el número de desplazamientos forzados 
durante el período analizado.

6. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE 
ROBUSTEZ

6.1 EFECTO PROMEDIO DEL TRATAMIENTO
La Tabla 5, proporciona las estimaciones del efecto 
promedio de la implementación del DA sobre el número 
de desplazamientos forzosos en el municipio de Tumaco. 
Como se puede observar el estimador del coeficiente 
DID, es positivo y estadísticamente significativo; lo que 
sugiere que la aplicación del DA generó un incremento 
en el número promedio de desplazamientos forzosos 
en el municipio de Tumaco respecto del grupo control. 
La columna dos, muestra un incremento en el número 
de desplazamientos forzosos, de 541 por cada 10.000 
habitantes en promedio por año, comparado con el 
grupo control.

Gráfica 3 Número de desplazamientos Tumaco vs control (1999–2016).

Fuente: Elaboración propia con Datos Panel Municipal del CEDE (2018).

VARIABLES MODELO 
PARSIMONIOSO

MODELO CON 
COVARIABLES

Diff in Diff 0.0584*** 0.0541***

(0.0108) (0.0129)

Hectáreas cultivadas 
con coca

– –0,785*

– (0.461)

Gasto total gobierno† – -0.000767

– (0.00570)

Índice incidencia del 
conflicto

– 0.124***

– (0.0360)

Índice ruralidad – 0.0485***

– (0.00794)

(Contd.)
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6.2 CONTROLES
El índice de incidencia del conflicto (IC) tiene un efecto 
positivo en el desplazamiento, mayores niveles de 
eventos violentos están positivamente correlacionados 
con el desplazamiento forzado. De igual manera, los 
resultados sugieren que un mayor nivel de gasto de 
los gobiernos municipales inhibe los desplazamientos 
forzados. Es decir, que un aumento de la inversión en 
infraestructura, gastos corrientes y gasto en formación 
bruta de capital, son factores que pueden incidir en 
la reducción de los desplazamientos. Con relación al 
índice de ruralidad, se muestra que, en un contexto 
de violencia y altos niveles de conflicto, el carácter de 
ruralidad es un factor positivamente correlacionado con 
los desplazamientos forzados.

Por otra parte, los resultados sugieren que existe una 
relación inversa entre las hectáreas cultivadas con hoja 
de coca y el desplazamiento forzado. Este hallazgo, que 
en principio resulta paradójico, se explica porque, en 
particular, cuando la disminución de hectáreas cultivadas 
con coca es producto de erradicación forzada13 se podrían 
generar enfrentamientos entre las fuerzas armadas 
del Estado colombiano y los grupos al margen de la ley 
involucrados en negocios ilegales, obligando a la población 
civil a huir a territorios menos violentos (Ceballos, 2003; 
Defensoría del Pueblo, 2017; Tobón Quintero & Restrepo, 
2009). En este mismo sentido, Rodríguez (2015) señala 
que, cuando se produce una expansión de los cultivos de 
coca, se genera un crecimiento de la ocupación de mano 
de obra. Los estudios citados sugieren que es posible 
que en aquellos lugares donde se cultiva hoja de coca, 
pero hay prevalencia de un solo grupo armado, el cual 
ejerce control en la zona, es menos probable que ocurran 
desplazamientos involuntarios.

6.3 ANÁLISIS DE ROBUSTEZ
El método de diferencia en diferencias (DID), supone 
la existencia de una tendencia común del número de 
desplazamientos forzosos (variable dependiente) entre 
el municipio tratado (Tumaco) y el grupo control durante 
el periodo pretratamiento (1999–2005). La presencia de 
cualquier diferencia en las tendencias del número de 

desplazados entre el grupo control y el municipio tratado 
en el período previo al tratamiento estaría desestimando 
la validez de los resultados del modelo. Siguiendo a 
Talosaga & Vink, (2014), se realizaron dos pruebas para 
evaluar el supuesto. En la primera, se hace una regresión 
para evaluar cualquier diferencia en la tendencia, mientras 
que, en la segunda, se evalúa el modelo de DID utilizando 
un placebo. Para evaluar la tendencia del número de 
desplazados durante el periodo pretratamiento (1999–
2005) se estima el siguiente modelo,

( ) it i i it itY t t D Xγ θ µ λ ε= + + × + +  (2)

Dónde t, es una variable de tendencia temporal, que 
captura el crecimiento en el tiempo de la variable 
número de desplazamientos forzosos. El producto (t × 
D) indica la interacción de la tendencia con la variable 
tratamiento, D (la variable D toma el valor de uno para el 
municipio tratado con DA, Tumaco, y cero para el grupo 
control). El coeficiente θ captura cualquier tendencia 
que es común al municipio tratado y al grupo control, 
mientras que μ captura cualquier diferencia en la 
tendencia temporal entre estos dos grupos. La hipótesis 
de tendencia común se valida si el valor de μ es cercano a 
cero y estadísticamente no significativo (Talosaga & Vink, 
2014). Los resultados de esta prueba se muestran en la 
Tabla 6. Como se puede observar el coeficiente μ de la 
interacción (t × D) es cercano a cero y no significativo, 
lo cual evidencia que no hay diferencia en la tendencia 
temporal de los desplazados en la unidad tratada 
comparado con el grupo control.

La segunda prueba, estima el modelo usando un 
placebo; ésta consiste en hacer la estimación de DID 
en el periodo pretratamiento, suponiendo que el DA 
en Tumaco inició antes del 2006. Para realizar esta 
prueba hemos escogido el año 2002, dado que este año 
precede a la aplicación del programa. Una vez realizada 
la estimación, el coeficiente del estimador de DID debe 
ser estadísticamente no significativo y cercano a cero, de 
lo contrario estaría sugiriendo que el incremento en el 
número de desplazados después de la implementación 
del DA es espurio, y por lo tanto invalidaría los hallazgos 
del efecto no deseado de la implementación del DA en 
los desplazamientos forzados. Los resultados de esta 
estimación se presentan en la Tabla 6, donde se observa 
que el coeficiente DID para el placebo (2002) es cercano 
a cero (0.0045) y estadísticamente no significativo, lo 
que sugiere que no hay efecto del placebo propuesto.

VARIABLES MODELO 
PARSIMONIOSO

MODELO CON 
COVARIABLES

Constante 0.0512*** 0.000116

(0.00700) (0.00653)

Observaciones 234 234

R-Cuadrado 0.025 0.348

Tabla 5 Efectos del tratamiento – Tumaco frente a grupo 
control (1999–2016).

Error estándar entre paréntesis.

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

Fuente: Realización propia – Datos Panel Municipal del 
CEDE (2018).

VARIABLES TEST DE TENDENCIA 
COMÚN

EFECTO 
PLACEBO

t 0.00252 —

(0.00282) —

txD 0.000373 —

(0.00320) —

(Contd.)
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7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

7.1 DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este trabajo indican 
que la implementación del DA en el municipio de 
Tumaco tuvo como efecto no deseado, el incremento 
en el número de desplazamientos forzosos anuales, 
con respecto al grupo control. Estos resultados son 
consistentes con investigaciones previas en las que se 
señala que la introducción del DA está relacionada con 
el desplazamiento forzado (Angrist & Kugler, 2008; 
Ceballos, 2003; Defensoría del Pueblo, 2017; Ibáñez, 
2009; Mejía & Restrepo, 2013; Pérez Murcia, 2001; Tobón 
Quintero & Restrepo, 2009; Rebolledo-Castillo, 2017; Red 
de Consejos Comunitario del Pacífico Sur [Recompas], 
2006; Rozo, 2013; Sacipa, 2001; Tenthoff, 2008). Sin 
embargo, ninguna de ellas aplica la metodología que 
se usa en este documento para explicar la relación 
causal entre el DA y el número de personas desplazadas 
forzosamente. En ese sentido, nuestro trabajo realiza 
un aporte a la literatura del estudio de los efectos no 
deseados de políticas públicas a partir de un análisis 
de relación causal y deja abierta la discusión sobre 
cuál es la mejor manera de implementar este tipo 
de programas en entornos en los que hay múltiples 
actores armados, una prolongada historia de conflicto 
interno y poblaciones con costumbres y características 
sociodemográficas diversas.

Los hallazgos de este documento indican que la 
implementación del DA en el municipio de Tumaco 
incrementó los desplazamientos forzados debido a 
la erradicación de los cultivos de coca. Además, sirve 
de complemento al campo de estudio en la medida 
que contribuye en la discusión sobre la relación que 
existe entre los programas de sustitución de cultivos, 
el desplazamiento forzado y los ingresos de las familias 
cultivadoras.14

Si bien es cierto, no es posible generalizar los 
resultados a todos los municipios donde se implemente 
el DA, nuestros hallazgos enriquecen la discusión sobre 
los efectos no deseados de las políticas antidrogas que 
se han implementado en Colombia y abre un espacio 
para repensar su implementación, porque como se 
ha señalado, estas tienden a afectar las relaciones de 
poder entre el gobierno y los grupos al margen de la ley 
por el dominio territorial, exponiendo a la comunidad 
campesina y líderes sociales a situaciones de violencia.

7.2 CONCLUSIONES
El DA es creado con el objetivo de proveer alternativas 
productivas y de generación de ingresos para las familias 
campesinas productoras de hoja de coca. Sin embargo, 
al transformarse en un instrumento de lucha contra 
la insurgencia y el paramilitarismo, las poblaciones 
cultivadoras de coca pasaron a ser blanco de amenazas 
de estos grupos armados, quienes las consideran 
promotoras de la erradicación y aliados del gobierno.

Los resultados del estimador de DID evidencian que, 
en comparación con el grupo control, la implementación 
del DA incrementó los desplazamientos forzados en 
Tumaco en un promedio anual de 541 personas por cada 
10.000 habitantes. Es decir, el DA generó desplazamientos 
adicionales, profundizando la crisis económica y 
humanitaria que esta población venía atravesando. Esto 
implica que en el diseño, planeación y ejecución de la 
Política Antidrogas y de cada uno de sus componentes, 
en especial del DA, se deben considerar aspectos como 
la presencia de actores armados en los territorios y 
el aprovechamiento que estos hacen del negocio del 
narcotráfico, al igual que las posibles retaliaciones a la 
población. Es decir, en la implementación de este tipo de 
programas o políticas, deben tenerse en cuenta, tanto 
el entorno, como las condiciones humanitarias de la 
población, la infraestructura productiva y la consecuente 
alteración de las dinámicas sociales de los territorios.

Todo lo anterior, debe abrir la posibilidad de repensar la 
Política Antidrogas y el DA implementado en Colombia.15 
En este sentido será de vital importancia estudiar 
aquellos sistemas de erradicación basados en el control 
comunitario, que han mostrado buenos resultados en 
términos de reducción del número de hectáreas de 
cultivos ilícitos, como el Sistema de Cato16 en Bolivia 
(Grisaffi & Ledebur, 2016). Adicionalmente, aplicando 
sistemas de este tipo se podría contribuir a mejorar las 
relaciones sociales de las familias cultivadoras, toda vez 
que disminuyen la violencia y la violación de los derechos 
humanos.

7.3 LIMITACIONES
Algunas de las limitaciones del presente trabajo están 
relacionadas con la posibilidad de generalizar los 
resultados encontrados, porque Tumaco es nuestro 

VARIABLES TEST DE TENDENCIA 
COMÚN

EFECTO 
PLACEBO

Diff in Diff — 0.00453

— (0.0151)

Controles‡ sí sí

Observaciones 91 91

R-Cuadrado 0.512 0.514

Tabla 6 Tests de tendencia común y efecto placebo (1999–
2005).

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

Error estándar entre paréntesis.

‡ Se usan como controles las variables expuestas en la Tabla 1.

Fuente: Realización propia – Datos Panel Municipal del CEDE 
(2018).
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único municipio control. Sin embargo, como se ha dicho 
en las conclusiones, este documento sirve para pensar en 
redireccionar las políticas de sustitución de cultivos para 
tener en cuenta que en municipios con altos índices de 
violencia y con características sociodemográficas que los 
hacen propicios para el asentamiento de cultivos ilegales, 
es necesario contemplar estrategias que consideren 
tanto el entorno, como las condiciones humanitarias 
de la población, la infraestructura productiva y la 
consecuente alteración de las dinámicas sociales de los 
territorios que pueden traer consigo políticas de este tipo.

En el afán de presentar un DA inclusivo, las autoridades 
colombianas y los diseñadores de la política antidrogas, 
han realizado intervenciones del DA muy puntuales, que, 
en términos de duración y recursos invertidos, pueden 
resultar muy pequeñas o insignificantes, de tal modo, que 
no proporciona cambios sustanciales en la comunidad 
objeto de esta. Este tipo de intervención de muy corta 
duración implica qué dada la metodología usada en este 
documento, aquellos municipios que recibieron aportes 
del DA por un corto periodo no pueden ser seleccionados 
como municipios tratados por no tener aplicación del 
DA durante todo el periodo acá analizado. Sin embargo, 
tampoco pueden ser considerados dentro del grupo 
de control, por haber sido parte del programa en algún 
momento. Esto impide que los resultados puedan ser 
generalizados, por lo que éstos tienen sólo validez local.

7.4 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Para lograr un mayor entendimiento de los factores 
determinantes de éxito de la política antidrogas y el 
DA, es necesario avanzar en su estudio desde todos los 
ámbitos posibles, por lo cual es importante considerar el 
análisis de los determinantes de la resiembra de cultivos 
ilícitos en zonas donde ya se habían realizado procesos 
de desarrollo alternativo, al igual que la posible influencia 
que sobre este factor esté generando la existencia de 
zonas con condiciones propicias para la producción y 
propagación de cultivos ilícitos.

Adicionalmente, para enfrentar el problema descrito 
en las limitaciones, respecto a que algunos municipios 
han tenido aportes del DA de manera intermitente en 
varios periodos, se hace necesario explorar la posibilidad 
de desarrollar un estudio similar a este, pero aplicando 
la metodología denominada staggered difference-
in- difference, la cual permite realizar la evaluación de 
impacto de un programa cuando las unidades tratadas 
hacen parte del tratamiento en diferentes periodos 
de tiempo y, permitiendo así, ampliar el número de 
unidades tratadas.

NOTA DE PÁGINAS

1 En este documento, los cultivos ilícitos hacen referencia a los 
cultivos de hoja de coca sembrados en Colombia, con los cuales 
se produce pasta base de coca o cocaína pura.

2 El número de desplazados corresponde a personas o grupos 
de personas obligadas a huir o abandonar sus hogares o sus 
lugares habituales de residencia, en particular como resultado 
de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, 
violación de los derechos humanos (Oficina de las Naciones 
Unidas [ONU], 1998, p.4).

3 Bienes primarios como el petróleo, metales preciosos y cultivos 
ilícitos.

4 El municipio de Tumaco está ubicado en el sur occidente de 
Colombia, en el Departamento de Nariño.

5 Programa Familias Guardabosques – PFGB: tuvo como objetivo 
las familias ubicadas en territorios con una alta presencia de 
cultivos ilícitos en riesgo de estarlo; el programa otorgó un 
incentivo económico condicionándolos a la no existencia de 
cultivos ilícitos en la vereda en donde se ubica el proyecto. El 
incentivo tenía dos propósitos principales, el sostenimiento 
de la familia y la implementación de un proyecto productivo 
o la adquisición de tierras para el proyecto productivo, que 
generarían ingresos lícitos sostenibles a la familia; en forma 
adicional se esperaba que se recuperaran y preservaran las áreas 
de bosques y se establecieran actividades productivas legales y 
sostenibles (DNP, 2003; Mican, 2015).

6 El plan llamado Espada de Honor, empezó a implementarse 
en febrero de 2012, y consta de una “…estrategia de vocación 
ofensiva y focalizada con acompañamiento interinstitucional…” 
(Ministerio de Defensa Nacional citado en (Fundación Ideas 
para la Paz et al., 2014). En forma adicional, el municipio hizo 
parte de la jurisdicción del Plan Troya Pacífico, enfocado en 
neutralizar el accionar de las guerrillas, las bandas criminales y 
sus economías ilícitas (Fundación Ideas para la Paz et al., 2014).

7 La Política Nacional de Consolidación Territorial (PNCT) fue 
concebida como un plan integral que buscaba dar repuesta a 
diferentes factores como los vacíos institucionales estatales 
en diversas regiones del territorio nacional, la ampliación y 
colonización de la frontera agrícola, la violencia y criminalidad 
organizada, el crecimiento de las economías ilícitas en regiones 
apartadas, el crecimiento del control territorial de grupos 
armados al margen de la ley (Fundación Ideas para la Paz et 
al., 2014).

8 El parque Nacional Natural Sierra de la Macarena está ubicado 
en el municipio de la Macarena en el Departamento del Meta, 
Colombia.

9 El autor menciona que el desplazamiento es uno de los impactos 
más graves de las fumigaciones, así como de la intensificación 
y radicalización del conflicto armado en los Departamento del 
Putumayo y Nariño.

10 Ver base de datos en sitio web: http://www.odc.gov.co/sidco.

11 El Panel Municipal del CEDE, de la Universidad de los 
Andes, consolida en una base de datos información sobre 
características generales de los municipios, variables fiscales, de 
conflicto y violencia, del sector agrícola, y educación.

12 Se trata del cálculo de la diferencia esperada en el número de 
desplazamientos forzosos en el período posterior y anterior a 
la implementación del DA en Tumaco (unidad tratada), menos 
la diferencia esperada en los municipios control en el mismo 
período.

13 En este trabajo, no es posible controlar por erradicación forzada, 
debido a que esta información no está disponible para todos los 
municipios incluidos en nuestro análisis.

14 La relación entre el nivel de ingresos de las familias cultivadoras 
de coca, el cultivo de coca y los programas de erradicación se 
han documentado por Rodríguez (2015); Abadie et. al., (2015); 
Grisaffi & Ledebur (2016); Rouse & Arce (2006); Garcia-Yi (2014); 
Ibañez & Carlsson (2010) y Ojeda (2011).

15 En su intervención en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 19 de septiembre de 2017, el presidente de Colombia 
para la época, Juan Manuel Santos Calderón, afirmó que existe 
una necesidad de replantear la estrategia de lucha contra 
las drogas, pues la guerra que se ha librado en Colombia y 
el mundo ha sido infructuosa. “El cambio debe iniciar por 
el reconocimiento de la droga como un problema social, 
considerando a los adictos, como enfermos mentales y no 
como criminales, considerando además que mientras exista la 
demanda del ilícito habrá la oferta de este”.

16 En el sistema de Cato, parcelas de tierra de unos 1600 metros 
cuadrados, son cultivadas con hoja de coca que luego tienen 

http://www.odc.gov.co/sidco
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destino hacia un mercado lícito. Esto permite el cambio de 
enfoque en la consideración de los cultivadores de coca, quienes 
pasan de ser participantes del tráfico ilegal de narcóticos, a 
agricultores de subsistencia de trabajo para alimentar a sus 
familias. Como valor agregado este sistema permitió que 
cesaran las protestas campesinas, la violencia y la violación a 
los derechos humanos. El control sobre el crecimiento de los 
cultivos pasa a manos de la comunidad organizada, quienes 
realizan estricta vigilancia para que los integrantes del programa 
no cultiven una extensión de tierra mayor a la autorizada, 
finalmente esto también redunda en mejoras del precio de la 
hoja de coca, significando mayores ingresos lícitos para las 
familias (Grisaffi & Ledebur, 2016).
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