
ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DEL CULTIVO DE 

COCA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA PARA EL AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

CINDY PRADO DÍAZ  

 FRANCY ORLEIDA SAMBONI HOYOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ECONOMÍA 

POPAYÁN 

2019 



ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DEL CULTIVO DE 

COCA EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA PARA EL AÑO 2016 

 

 

 

Presentado por: 

CINDY PRADO DÍAZ  

 FRANCY ORLEIDA SAMBONI HOYOS 

 

 

Trabajo de investigación como requisito para optar al título de Economista  

 

 

Director 

Mg. JUAN FERNANDO ÁLVAREZ CORREA 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ECONOMÍA 

POPAYÁN 

2019 



iii 

 

Nota de aceptación 

El director y los jurados han leído el presente documento y escucharon la sustentación del 

mismo, por lo tanto lo encuentran aprobado. 

 

 

 

________________________________________________ 

Mg. Juan Fernando Álvarez Correa 

DIRECTOR 

 

 

________________________________________________ 

JURADO 

 

 

________________________________________________ 

JURADO 

 

 

________________________________________________ 

JURADO 

 

Popayán, octubre de 2019 



iv 

 

Dedicatoria 

 

A mi madre por su apoyo incondicional y gran amor. A mi padre por su aliento y confianza. 

Culminar esta etapa profesional fue por y para ellos. 

Cindy Prado Díaz 

 

A mis padres por su amor y apoyo constante a lo largo de mi vida.  

A mi hermano por su cariño y por creer siempre en mí.  

A mi hermana y a mis sobrinas por la motivación y por llenarme de alegría.  

A mi compañero de vida quien con sus consejos, amor y paciencia me anima a alcanzar mis 

metas. 

Francy Samboni Hoyos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

Agradecimientos  

 

A la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia – ASCAMTA por confiar en nosotras, 

por todas las atenciones e información brindada a lo largo de este proceso investigativo. 

 

A la Alcaldía Municipal de Argelia Cauca por facilitarnos el acceso a información 

importante para desarrollar el presente trabajo investigativo. 

 

A Jhonnatan Patiño Cerón por su buena voluntad y por ser un enlace primordial con la 

Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia – ASCAMTA.  

 

A nuestro tutor Juan Fernando Álvarez Correa por guiarnos en la elaboración de esta 

investigación. 

  

A los docentes Fabián Enrique Salazar y Pablo A. Galvis de la Universidad del Cauca, por 

ser profesionales integrales en su labor pedagógica. 

 

Cindy Prado Díaz y Francy Samboni Hoyos 

  



vi 

 

 Contenido 

Pág. 

Resumen .................................................................................................................................... 1 

Introducción .............................................................................................................................. 2 

Capítulo I: Aproximaciones de la Teoría Económica a los Cultivos de Uso Ilícito ............ 5 

1.1  Antecedentes del cultivo de coca en Colombia ............................................................... 5 

1.2 Aproximaciones literarias a los cultivos de uso ilícito ................................................... 16 

1.3 Aproximaciones desde la teoría económica del crimen a los cultivos de uso ilícito ..... 23 

Capítulo II: Características Sociodemográficas de la Población del Municipio de 

Argelia, Cauca ............................................................................................................................. 27 

2.1 División política del municipio de Argelia (Cauca) ...................................................... 28 

2.2 Caracterización de viviendas .......................................................................................... 32 

2.2.1 Tipo de viviendas .................................................................................................... 33 

2.2.2 Tenencia de viviendas ............................................................................................. 34 

2.2.3 Servicios públicos ................................................................................................... 35 

2.2.4 Materiales predominantes en paredes ..................................................................... 38 

2.2.5 Materiales predominantes en pisos ......................................................................... 39 

2.3 Caracterización de hogares ............................................................................................ 41 

2.3.1 Tamaño promedio de los hogares ........................................................................... 41 

2.3.2 Jefaturas de hogar por sexo ..................................................................................... 42 

2.3.3 Estado civil de acuerdo a jefatura de hogar ............................................................ 43 



vii 

 

2.3.4 Actividad habitual ................................................................................................... 45 

2.3.5 Nivel Educativo ....................................................................................................... 47 

2.4 Caracterización de personas ........................................................................................... 49 

2.4.1 Pirámide poblacional ............................................................................................... 49 

2.4.2 Educación ................................................................................................................ 52 

2.4.3 Salud ........................................................................................................................ 55 

2.4.4 Actividad habitual ................................................................................................... 56 

Capítulo III: Factores que Inciden en la Probabilidad de Cultivar Coca en el Municipio 

de Argelia, Cauca: Modelación Econométrica ......................................................................... 65 

3.1 Diseño de la investigación ............................................................................................. 65 

3.2 Especificación del modelo econométrico ....................................................................... 68 

3.3 Descripción de variables ................................................................................................ 69 

3.4 Estimación del modelo y análisis de resultados ............................................................. 73 

Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones .................................................................. 78 

4.1 Conclusiones .................................................................................................................. 78 

4.2 Recomendaciones ........................................................................................................... 81 

Referencias .............................................................................................................................. 84 

Anexos ..................................................................................................................................... 93 

 



viii 

 

Índice de Tablas 

Pág.  

Tabla 1. Población por sexo y razón de dependencia .............................................................. 51 

Tabla 2. Población con cinco años y más por nivel educativo, según división territorial ....... 53 

Tabla 3. Actividad habitual según división territorial .............................................................. 56 

Tabla 4. Matriz DOFA ............................................................................................................. 57 

Tabla 5. Definición y categorización de las variables que intervienen en la vulnerabilidad ... 59 

Tabla 6. Niveles de vulnerabilidad ........................................................................................... 62 

Tabla 7. Promedio global de la OCDE versus indicadores del municipio de Argelia (Cauca) 63 

Tabla 8. Variables utilizadas en el modelo Logit ..................................................................... 69 

Tabla 9. Matriz de correlaciones .............................................................................................. 73 

Tabla 10. Resultados de la estimación ..................................................................................... 74 

Tabla 11. Efectos Marginales ................................................................................................... 75 

Tabla 12. Vulnerabilidades y Acuerdo de Paz ......................................................................... 79 

 

 

  



ix 

 

Índice de Gráficos 

Pág.  

Gráfico 1. Distribución de las incursiones guerrilleras por departamento, 1965-2013.............. 9 

Gráfico 2. Municipios con mayor número de incursiones guerrilleras, 1965-2013 ................. 10 

Gráfico 3. Histórico del número de hectáreas de cultivos de coca a nivel nacional, regional y 

departamental, 2001-2017............................................................................................................. 12 

Gráfico 4. Histórico del número de hectáreas de cultivos de coca en el departamento del 

Cauca y los municipios de Argelia y El Tambo, 2001-2013 ........................................................ 15 

Gráfico 5. Mapa de representación por hectáreas de cultivos de coca en los corregimientos del 

municipio de Argelia (Cauca) en el año 2017 .............................................................................. 30 

Gráfico 6. Distribución porcentual de población según división territorial ............................. 32 

Gráfico 7. Distribución de los hogares por tipo de vivienda, según división territorial .......... 33 

Gráfico 8. Distribución de los hogares por tenencia de vivienda, según división territorial ... 34 

Gráfico 9. Cobertura de servicios públicos por zona ............................................................... 36 

Gráfico 10. Proporción de hogares que cuentan con servicios públicos, según división 

territorial ....................................................................................................................................... 37 

Gráfico 11. Material de paredes exteriores según división territorial ...................................... 39 

Gráfico 12. Material de pisos, según división territorial .......................................................... 40 

Gráfico 13. Distribución de los hogares por número de personas, según zona........................ 42 

Gráfico 14. Distribución jefatura de hogar por sexo, según zona ............................................ 43 

Gráfico 15. Distribución de la jefatura masculina por estado civil, según zona ...................... 44 

Gráfico 16. Distribución jefatura femenina por estado civil, según zona ................................ 45 



x 

 

Gráfico 17. Distribución de la jefatura de hogar masculina por actividad realizada en el último 

mes ................................................................................................................................................ 46 

Gráfico 18. Distribución de la jefatura de hogar femenina por actividad realizada en el último 

mes ................................................................................................................................................ 47 

Gráfico 19. Distribución de la jefatura masculina por nivel educativo alcanzado, según zona 48 

Gráfico 20. Distribución de la jefatura femenina por nivel educativo alcanzado, según zona 49 

Gráfico 21. Pirámide poblacional por sexo, Argelia (Cauca) .................................................. 50 

Gráfico 22. Población por sexo, según nivel educativo ........................................................... 54 

Gráfico 23. Personas por régimen de afiliación al SGSSS según unidad territorial ................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Índice de Anexos 

Pág.  

Anexo 1. Consentimiento para el manejo de base de datos "Censo Cocalero, Campesino y 

Social Argelia Cauca 2016" .......................................................................................................... 93 

Anexo 2. Consentimiento para el manejo de base de datos "Sisbén 2017, Argelia Cauca” .... 95 

Anexo 3. Encuesta "Censo Cocalero Campesino y Social Argelia Cauca 2016 ...................... 96 

Anexo 4. Salida de la regresión econométrica realizada en Stata 14 ....................................... 97 

Anexo 5. Calibración del modelo ............................................................................................. 99 

Anexo 6. Nueva calibración del modelo ................................................................................ 100 

 

  



1 

 

Resumen 

Este documento tiene por objetivo analizar los determinantes socioeconómicos del cultivo 

de coca en el municipio de Argelia - Cauca, a través de las siguientes variables: sexo, edad, nivel 

educativo, estado civil, procedencia y tamaño del núcleo familiar. Para ello, se construyó una 

regresión econométrica binaria tipo Logit con información de las bases de datos “Censo Cocalero, 

Campesino y Social Argelia Cauca 2016” y Sisbén III. Los resultados evidenciaron que, ser 

soltero, ser foráneo y ser mujer disminuye la probabilidad de cultivar coca, mientras que la edad, 

el bajo nivel educativo y el tamaño del núcleo familiar aumentan dicha probabilidad. 

Palabras clave: Factores socioeconómicos, cultivos de coca, modelo logit, Argelia Cauca 

Abstract 

The objective of this document is to analyse the socio-economic determinants of coca 

cultivation in the municipality of Argelia - Cauca, through the following variables: sex, age, 

educational level, marital status, origin and size of the family nucleus. For this purpose, a Logit 

type binary econometric regression was constructed with information from the databases "Censo 

Cocalero, Campesino y Social Argelia Cauca 2016" and Sisbén III. The results showed that being 

single, being foreign and being a woman decreases the probability of cultivating coca, while age, 

low educational level and the size of the family nucleus increase this probability. 

Keywords: Socioeconomic factors, coca cultivation, logit model, Argelia Cauca 
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Introducción 

 

Los cultivos de uso ilícito son un flagelo de larga data en Colombia, hoy en día se cultiva coca, 

marihuana y amapola, esta última con una participación muy inferior en contraste con los dos 

primeros cultivos mencionados. Históricamente, la marihuana fue el primer cultivo en expandirse 

en el territorio nacional, sin embargo, su auge fue transitorio debido a las campañas de 

erradicación; por su parte, aunque la coca data desde la aparición del Imperio Inca, no fue sino 

hasta finales de los setenta y principios de los ochenta que su expansión llevó a que el país se 

consolidara como el principal productor neto, condición que ha mantenido hasta este momento a 

pesar de las políticas antidroga implementadas.    

Para el año 2017 el área sembrada de coca en el país era de 171.000 hectáreas, de las cuales 

15.960 correspondían al departamento del Cauca (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga 

y el Delito, 2017), si bien para el municipio de Argelia no existe una cifra oficial, en el Acuerdo 

de Sustitución Voluntaria y Concertada de Cultivos de Uso Ilícito se determina que para ese año 

existían aproximadamente 9.634 hectáreas sembradas (Coordinadora Nacional de Cultivadores de 

Coca, Amapola y Marihuana, 2018), así las cosas, surgen múltiples interrogantes en torno a las 

motivaciones que suscitan la práctica del cultivo de coca, pese a que no es posible determinar una 

única explicación sí hay varios rasgos comunes que contribuyen a entender su surgimiento y 

expansión, estos han sido abordados en otras investigaciones tanto de corte cualitativo como 

cuantitativo.  

Las investigaciones de corte cualitativo aluden principalmente a cuestiones de marginalidad, 

altos índices de pobreza, violencia, fragilidad institucional y una política agraria deficiente; por su 

parte, los estudios de tipo cuantitativo son muy escasos, principalmente por causa de la extrema 
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dificultad para el levantamiento de información debido al carácter de ilegalidad de la actividad 

sobre la que se quiere investigar.  

Esta investigación está impulsada por la necesidad de profundizar en las dinámicas cocaleras a 

nivel municipal dada la relevancia del tema en la agenda del gobierno nacional y la influencia que 

la coca ejerce en la vida de quienes la cultivan,  por esta razón y dada la facilitación de información 

estadística por parte de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), se 

opta por realizar un análisis cuantitativo en el que se determinan las características 

socioeconómicas que permiten dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores 

sociales y económicos que impulsan el cultivo de coca en el municipio de Argelia Cauca? 

La motivación principal del estudio es visibilizar las vulnerabilidades a las que están expuestos 

los argelianos y que los llevan a mantenerse en una relación de dependencia respecto al cultivo de 

coca, con el objetivo de que los hallazgos puedan ser tomados en cuenta por las administraciones 

locales y regionales para el diseño de planes, programas y proyectos que tiendan a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del municipio.  

La investigación se encuentra organizada en cuatro capítulos; en el primero se hace una revisión 

de los antecedentes del cultivo de coca en Colombia, en el departamento del Cauca y en el 

municipio de Argelia, igualmente, se relacionan los resultados de los estudios más destacados que 

han abordado el tema desde diferentes perspectivas, tanto económicas como sociales, por último, 

se incluye una aproximación desde la teoría económica del crimen ajustada al contexto local. 

El segundo capítulo contiene una caracterización sociodemográfica a nivel de viviendas, 

hogares y personas que conforman la población del municipio de Argelia (Cauca), retomando 

algunas de las variables que han sido abordadas en los estudios relacionados en el primer capítulo 
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de esta investigación, los cuales evidencian algún tipo de vínculo con la actividad del cultivo de 

coca, cuyo grado de influencia se evalúa en el capítulo siguiente. 

En el tercer capítulo se planteó un modelo estadístico de probabilidad tipo Logit, el cual 

permitió analizar y cuantificar empíricamente la influencia de un grupo de siete variables 

socioeconómicas, contempladas en las bases de datos “Censo Cocalero, Campesino y Social 

Argelia Cauca 2016” y Sisbén III, sobre la probabilidad de que un individuo se convierta en 

cultivador de coca en el municipio de Argelia (Cauca). Finalmente, en el último capítulo, se 

plantean las conclusiones de la investigación y se derivan algunas recomendaciones. 
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Capítulo I: Aproximaciones de la Teoría Económica a los Cultivos de Uso Ilícito  

 

El presente capítulo tiene como fin realizar una aproximación desde la teoría económica a los 

cultivos de uso ilícito1 y con ello intentar determinar cuáles podrían ser algunos de los factores que 

motivan la práctica de estos cultivos. Se plantea el desarrollo del capítulo en tres apartados, en el 

primero, se hace un recorrido por los antecedentes del cultivo de coca dentro del ámbito 

colombiano. En el segundo apartado se mencionan las investigaciones más relevantes que se han 

desarrollado relacionadas con esta tipología. En el último apartado, se aborda la línea teórica de la 

economía del crimen y se contrasta con factores que pueden motivar a las personas a involucrarse 

en prácticas ilícitas dada una condición de vulnerabilidad; para el caso, se toma el cultivo de la 

planta de coca como una actividad alrededor de la cual se gesta un debate debido a su condición 

de ilegal.  

 

1.1 Antecedentes del cultivo de coca en Colombia   

La “Erythroxylum coca” o más ampliamente conocida como coca, es una planta originaria de 

los Andes sudamericanos cuyos orígenes datan desde la aparición del Imperio Inca, siendo esta 

planta considerada como sagrada por las tribus indígenas acentuadas en Perú, Bolivia, Ecuador y 

Colombia. Desde sus inicios, las prácticas del cultivo, consumo y procesamiento de la hoja de coca 

han evolucionado drásticamente, teniendo su punto de inflexión en la década de 1860, a causa del 

trabajo doctoral del químico alemán Albert Niemann quien documentó como extraer el clorhidrato 

de cocaína (cocaína, como se conoce comúnmente) de las hojas de coca, resaltando sus bondades 

anestésicas aplicadas al campo de la medicina (Cabieses, 1996). Posteriormente, a partir del siglo 

XX, su uso se popularizó como un poderoso estimulante para fines recreativos, situación que 

                                                 
1 Para su definición ver capítulo 1, página 25. 
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persiste hoy en día y que convierte al mercado de la cocaína en uno de los más atractivos a nivel 

global. 

En el contexto de las plantaciones ilícitas, en Colombia se cultivan coca, marihuana y amapola. 

La marihuana es el primer cultivo que empieza a expandirse en el territorio nacional, siendo para 

la década de los setenta el principal país exportador de este alucinógeno, cuyo principal destino 

fue los Estados Unidos; no obstante, este pequeño apogeo no obtuvo el resultado esperado debido 

a las campañas de erradicación y el aumento de la oferta de marihuana californiana. Pese a esta 

situación, para finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, el país da inicio a 

una gran bonanza cocalera y según Salgado (2014), es el momento en el que Colombia empieza a 

consolidarse como un  productor  neto  de hoja  de  coca,  estableciendo  sus  cultivos en 

departamentos como Guaviare, Caquetá y Putumayo, que como lo explican Díaz & Sánchez 

(2004), son lugares que se caracterizaron principalmente por su lejanía de los grandes centros 

económicos del país, añaden además, que por ser departamentos suscitados en dinámicas de 

colonización, debido a la llegada de campesinos desterrados de sus lugares de origen por los 

procesos de reestructuración agraria y por el conflicto armado, permitieron la consolidación de la 

industria de la base de coca en el país.  

En concordancia con lo anterior, se evidencia el impacto que tuvo el cultivo de coca en el 

occidente amazónico del país, de modo que para los años ochenta las familias asentadas en esta 

región empezaron a integrarse a las dinámicas regionales de la época, sufriendo alteraciones en su 

estructura familiar y social. Así, mientras que las madres realizaban actividades propias del 

cuidado del hogar y la preparación de alimentos, los padres, se dedicaban al cultivo y 

procesamiento de la pasta básica de coca y los hijos e hijas, a recoger las hojas de coca que los 

“raspadores” dejaban en cada parcela, fue así como cada generación de campesinos empezó a 
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interiorizar el cultivo de coca como su único medio de subsistencia, incluso convirtiendo esta 

actividad en una economía de mercado (Salgado, 2014). 

Por su parte, Ortiz (2003) argumenta que desde los años ochenta el país inició un proceso de 

aplicación de reformas económicas que generaron profundos impactos sobre el sector rural y que 

transformaron el papel del Estado respecto al tratamiento de la problemática agraria, dichas 

reformas se orientaron hacia la reducción de subsidios y la revalorización de los precios a los 

insumos, de modo que se diseñó una nueva ley de reforma agraria que intentaba desarrollar el 

mercado de tierras en Colombia; el principal efecto de estas reformas se aprecia en la configuración 

paulatina de una política agropecuaria dispersa, centrada en el manejo instrumental, aislada del 

conjunto de políticas que se requieren para garantizar la integración del sector rural en el marco 

de un desarrollo rural sostenible y ajena a la discusión del tratamiento estructural del problema 

agrario.  

Las reformas económicas además de afectar la institucionalidad rural, se tradujeron en un 

elevado número de familias enfrentadas a un sector agropecuario en crisis y notablemente poco 

competitivo para responder al proceso de globalización y apertura económica que se iniciaba, 

debido a ello, los cultivos ilícitos encontraron un contexto propicio para su desarrollo.  

Posteriormente, a inicio de los años noventa (como consecuencia del proceso de ajuste 

estructural y apertura económica) se efectuaron cambios significativos en las políticas 

macroeconómicas en el país y en la dinámica del mercado. Con ello, Machado (1999) sostiene que 

durante dichos años en Colombia se asumió una apertura económica que se centró en la 

modificación de los precios relativos a través de la baja de los aranceles, aumentó la libertad de 

los movimientos de capital y se redefinió el papel del Estado para conceder un movimiento mayor 

a las fuerzas del mercado en la asignación de los recursos. 
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Es decir, la crisis de los años noventa del agro colombiano se manifestó principalmente en una 

disminución de la producción agropecuaria y de las actividades productivas debido a la gran 

pérdida de empleos en este sector, como resultado de la eliminación de algunas políticas de 

protección a la producción nacional y diferentes subsidios (Fajardo, 2002). Esto provocó una 

mayor agudización de la crisis agraria la cual, asociada a la significativa concentración de la 

propiedad de la tierra, profundizó la pobreza rural, condicionando a una mayor marginalidad a las 

poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes (Salgado, 2014) quien además señala al 

respecto que:  

 

“Este crítico panorama agrario de los años noventa creó las condiciones para que los cultivos 

de coca no solo crecieran significativamente en las tradicionales áreas de colonización, sino que 

estos empezaron a expandirse y ocupar los espacios agrarios de zonas que tenían economías 

campesinas relativamente consolidadas. Es decir, si en los ochenta los cultivos de hoja de coca 

se concentraban fundamentalmente en regiones de colonización, en los noventa se distribuyeron 

por todo el agro colombiano”. (p. 263) 

Además de esto, el fenómeno se fortaleció debido a la aspiración que tuvieron grupos 

guerrilleros de controlar la población circundante y de contribuir al desmoronamiento de la 

presencia estatal, a través de muchas formas (siendo una de las principales la producción y 

comercialización de cultivos de coca). El poderío militar alcanzado por estos grupos guerrilleros 

se reflejó en las incursiones armadas de cada uno, representadas en un 66% por las FARC; 18,4% 

por el ELN; 5% por el EPL; 2,7% por el M19 y el porcentaje restante por otros movimientos 

guerrilleros minoritarios (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). 

 A continuación, el gráfico 1 relaciona el número de incursiones guerrilleras por departamento, 

el orden de frecuencia en que se llevaron a cabo una mayor cantidad de incursiones fueron: Cauca, 



9 

 

Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Huila y Cundinamarca; 

coincidencialmente Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Nariño son los 

departamentos más afectados por los cultivos de coca según la UNODC (2017). 

 

Gráfico 1. Distribución de las incursiones guerrilleras por departamento, 1965-2013 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica a partir de Base de datos “Incursiones guerrilleras en cabeceras 

municipales y centros poblados 1965-2013”  

 

Seguido, en el gráfico 2 se muestran los municipios con el mayor número de incursiones, 

claramente el departamento del Cauca es el más afectado a nivel nacional, pues de un grupo de 18 

municipios, la mitad pertenecen a este departamento. En orden de frecuencia los municipios en los 

que se llevó a cabo una mayor cantidad de incursiones fueron Toribio, Caldono, Argelia y El 

Tambo. De los municipios del departamento del Cauca afectados por el conflicto armado todos 

tienen o tuvieron en algún momento en su territorio cultivos de uso ilícito. 
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Gráfico 2. Municipios con mayor número de incursiones guerrilleras, 1965-2013 

 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica a partir de Base de datos “Incursiones guerrilleras en cabeceras 

municipales y centros poblados 1965-2013”  

 

La expansión del cultivo de coca impactó de tal manera, que finalizando la década de los 

noventa se consolida el Plan Colombia, el cual, según el informe especial de la Contraloría General 

de la República (2000) , tenía por objetivo reducir en forma sustancial los cultivos de coca en la 

zona sur del país, mediante programas de sustitución y el despliegue de fuerzas militares, y de esta 

manera no sólo afectar la oferta sino también a quienes tenían intereses en el cultivo y en ofrecer 

servicios de protección como es el caso de las guerrillas, particularmente las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP).  

Dicho plan fue un compromiso entre las administraciones presidenciales de Andrés Pastrana 

Arango y Bill Clinton, por ello Pastrana (2005) señaló que: 
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“Teníamos claro desde un principio que de este trabajo conjunto debía salir un discurso con tres 

elementos fundamentales: diálogo con la guerrilla liderado personalmente por el presidente, 

lucha frontal contra el paramilitarismo y convocatoria a una especie de Plan Marshall para 

Colombia que, bajo el concepto de la responsabilidad compartida, comprometiera a la 

comunidad internacional en la lucha contra narcotráfico y en la promoción de la inversión social 

en aquellos lugares donde había amplia presencia guerrillera, una idea que finalmente se 

plasmaría en la “Diplomacia por la Paz y el Plan Colombia” (p. 38). 

 

Sin embargo, la implementación del poder militar del Plan Colombia se hace factible durante 

el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y según informes del Ministerio de Defensa para finales del 

año 2010, el país pasó de un 60% a un 8% en presencia de grupos armados ilegales, tiempo en el 

cual se redujeron las cifras de cultivos ilícitos dentro del territorio colombiano. 

Posteriormente, para agosto del año 2012 se anuncia públicamente que el entonces presidente 

Juan Manuel Santos Calderón, había iniciado seis meses atrás, conversaciones privadas con la 

guerrilla de las FARC-EP tendientes a entablar un proceso de negociación que concluyera con el 

conflicto armado que involucraba a estos actores; después de cuatro años de diálogo se firma el 

Acuerdo Final  para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 

en el año 2016 (de ahora en adelante Acuerdo de Paz), pero a partir de dicha situación se conoció 

que luego de varios años de reducción sostenida en la siembra de ilícitos, se aumentaron los 

porcentajes de cultivos en 2014 y 2015 hasta rondar un incremento aproximado del 40% en cada 

uno de estos años, según declaraciones de la ex canciller María Ángela Holguín (Cancillería de 

Colombia, 2017). Este fenómeno se enmarcó dentro de la idea de que campesinos y cultivadores 

de coca, percibiendo los posibles beneficios que obtendrían por la sustitución de cultivos en la 

etapa del posconflicto, aumentaran la siembra e involucraran más áreas. 

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24-1480106030.11-1480106030.2016nuevoacuerdofinal-1480106030.pdf
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Esta situación coincide con los informes que anualmente publica la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a través del Sistema Integrado de Monitoreo de 

Cultivos Ilícitos (SIMCI), cuyo objetivo es el de analizar la extensión, dinámicas e impactos de 

los cultivos ilícitos en Colombia. A continuación, se relaciona el comportamiento de las hectáreas 

sembradas de coca a nivel nacional, regional y departamental durante el periodo 2001 – 2017.  

 

Gráfico 3. Histórico del número de hectáreas de cultivos de coca a nivel nacional, regional y 

departamental, 2001-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
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tendencia creciente para cada nivel, la cual se mantenía hasta el año 2017. Dicho seguimiento ha 

permitido determinar un incremento del 78% a nivel nacional, pasando de 96.000 ha a 171.000 ha, 

entre el año 2015 a 2017. En la región pacífica se estableció una variación del 62%, pasando de 

40.594 ha en el 2015 a 65.567 ha en el 2017 y una de las razones a las que la UNODC atribuye el 

incremento desproporcionado del cultivo de coca es a la suspensión en octubre de 2015 del 

programa de erradicación aérea. Por último, la evolución del cultivo de coca en el departamento 

del Cauca, reportó un fuerte incremento en el periodo 2001 - 2017, mientras que en el 2001 se 

cultivaban aproximadamente 3.139 hectáreas, en el 2017 se establece un área sembrada de 15.960 

ha, con un incremento exponencial a partir del año 2014. 

Pese a la compleja situación nacional, el escenario local no ha sido alentador; en el Cauca, la 

coca pasó de ser un cultivo ancestral2 a transformarse (a partir de la crisis de los precios del café 

en los años ochenta) en un cultivo industrial3; en el escenario departamental, municipios como 

Argelia, con presencia de la coca aproximadamente desde el año 1930 como una planta del 

inventario biótico en las parcelas, usada en la medicina, la alimentación y el mambeo; empieza a 

promoverse el monocultivo de dicha planta a partir de la década de 1970, veinte años antes que en 

el resto del agro colombiano (Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia, 2017).  

 

En las estadísticas de la UNODC para el año 2016, el departamento del Cauca figura como el 

cuarto más afectado por la siembra de coca a nivel nacional, derivado de la fuerte producción 

cocalera concentrada en los municipios de El Tambo y Argelia. Mientras que el Tambo se 

encuentra ubicado a solo 25,2 km de Popayán, Argelia se halla a una distancia de 175 km 

                                                 
2 Entiéndase por cultivo ancestral aquel tipo de cultivo en el que operan prácticas agrícolas provenientes de los saberes 

y las costumbres de los pueblos indígenas y/o campesinos y cuyo final es el consumo directo. 
3 Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, un cultivo industrial es aquel cuyo producto 

final no admite consumo directo o para el que su transformación resulta más provechosa.   
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aproximadamente, la lejanía y la frágil presencia del Estado configuran a este municipio como un 

destino atractivo para la siembra y cultivo de coca. Así mismo, subregiones de Argelia, como el 

corregimiento de El Plateado evidencian que aunque su historia reconoce que desde su fundación 

hacia la década de 1950, en el corregimiento aún no existían los cultivos de coca con fines ilícitos, 

al contrario, en principio el sustento de sus habitantes se basó en los denominados cultivos de 

pancoger como maíz, yuca, plátano, chontaduro, arroz, entre otros, como también la cría de ganado 

porcino y bovino sin ningún tipo de tecnificación; pasaron relativamente pocos años para que los 

cultivos de coca, iniciaran su expansión en un territorio donde claramente existía una débil 

presencia institucional y además unas adecuadas condiciones climáticas que propiciaban ciertas 

ventajas comparativas para el cultivo; de esta manera, zonas apartadas de los centros urbanos del 

municipio de Argelia se constituyeron en lugares propicios para la implementación y expansión 

de las plantaciones de coca (Daza, 2014; citado por Arboleda, 2017). 

Al corregimiento de El Plateado (Argelia) se le atribuye una tercera parte de la producción total 

de hoja de coca en el departamento del Cauca (UNODC, 2017), este corregimiento ubicado al 

norte del municipio limita con El Tambo, aunque no existen vías de comunicación por carretera, 

se han establecido trochas que de alguna manera han promovido la integración de prácticas ilícitas 

entre los dos municipios, por esto, el comportamiento del área sembrada para ambas regiones, se 

correlaciona altamente con el departamental. 
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Gráfico 4. Histórico del número de hectáreas de cultivos de coca en el departamento del Cauca 

y los municipios de Argelia y El Tambo, 2001-2013 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 

Delito 
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situaciones está contemplada por el sistema de monitoreo y la justifica a partir de las condiciones 

meteorológicas que presenta una región al momento de la toma de las imágenes satelitales.  

En el gráfico 4 se observó una reducción en el número de hectáreas cultivadas en los municipios 

de Argelia y El Tambo y el departamento del Cauca durante los años 2001 a 2004 y a partir del 

2006 se desarrolla un crecimiento sostenido con leves variaciones en los niveles municipales, 

mientras que a nivel departamental desde el 2011 se consolida un decrecimiento del área sembrada.  

Finalmente, una vez conocido el proceso histórico de la coca en el país, en el siguiente apartado 

se abordan las investigaciones realizadas en torno al cultivo de esta planta. 

  

1.2 Aproximaciones literarias a los cultivos de uso ilícito 

Bourdieu (1980) define el capital social como la relación de los individuos con las instituciones 

que orienta al logro de objetivos socioeconómicos comunes; del mismo modo, la literatura 

económica asocia el capital social con el desarrollo económico de las naciones. Se concibe que 

aquellos países con bajo capital social tienen dificultades para la superación de situaciones de 

pobreza, desigualdad y exclusión, limitando así sus posibilidades de crecimiento. En varias 

investigaciones se ha planteado una relación inversa entre capital social y cultivos ilícitos, en esta 

vía, Thoumi (2000) argumenta que los cultivos de coca son más propensos a expandirse en aquellas 

regiones que presenten menor capital social y en donde las instituciones gubernamentales son 

débiles; para el caso caucano, Cortés y Sinisterra (2009) encuentran que el departamento no tiene 

rasgos fuertes en posesión de capital social. De este modo, esta hipótesis podría ayudar a explicar 

por qué los sembrados de coca se agrupan en determinadas unidades geográficas. 

El análisis de factores socioeconómicos relacionado con los cultivos ilícitos en Colombia es 

amplio, no obstante, son escasos los estudios de tipo cuantitativo orientados a explicar las 

motivaciones individuales que conducen a una persona a involucrarse en la práctica de cultivo de 
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la coca; la mayor parte de las investigaciones que abordan el tema son de corte cualitativo. Debido 

a la coincidencia de distintos autores en sus planteamientos se presenta a continuación un primer 

grupo de trabajos en los que los cultivos ilícitos son “el aglutinador” de numerosas regiones que 

debido a su constitución geográfica, como zonas marginales, en las que prevalecen altos índices 

de pobreza y de violencia, además de una débil institucionalidad y una política agraria ineficiente; 

se consideran estas condiciones como las que han llevado a que los cultivos de uso ilícito sean 

vistos por las personas como una gran opción económica para mejorar sus condiciones de vida. 

Para empezar, Ruiz (2014) retoma para su estudio factores como las condiciones de 

marginalidad y pobreza que han creado los modelos de desarrollo capitalista, la emergencia de 

movimientos sociales que han trascendido hasta plantearse la pertinencia de construir autonomías 

territoriales, el pluralismo étnico y cultural que promueve la autonomía por la vía de la resistencia 

y la búsqueda de reconocimiento, el conflicto armado, la globalización y los fenómenos de apertura 

económica; el investigador sustenta su tesis en que los cultivos ilícitos evidencian problemas sin 

resolver del desarrollo tales como el abandono institucional, precariedad ingénita del proyecto 

Estado-nación y la débil constitución de proyectos colectivos y sociales de vida. 

En este mismo sentido, Ramírez (2014) añade además de los factores ya relacionados, un 

análisis histórico del narcotráfico desde un eje analítico en el que la marginalidad de la región 

amazónica ha sido abordada desde la perspectiva de la representación que se hace de una región 

desde la otra y la interpretación que hacen los marginados de esta situación respecto al Estado local 

y nacional, la investigadora enfoca el análisis de la colonización del territorio, como un proceso 

que se ha desarrollado con el ánimo de incorporar las zonas de frontera dentro de la esfera 

económica del Estado central, para resolver problemas estructurales de tenencia de tierra y de 

violencia permitiendo el ingreso del cultivo de coca, el cual se convirtió en una fuente de 
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alternativa de capital para mejorar la calidad de vida de los colonos, al ofrecer trabajo no solo al 

cultivador, sino a no cultivadores (raspachines), en su transporte, procesamiento y 

comercialización. A propósito del tipo de tenencia de la tierra, esta además influenció la cantidad 

de coca cultivada en cada departamento. La investigación concluye planteando que, en el mercado, 

el carácter de ilegalidad de la coca implica riesgos que aumentan el valor del producto final, por 

lo que el mayor beneficio representado en ingresos por venta, no lo percibe el campesino sino 

quien la comercializa. 

Por su parte, Ortiz (2014) hace aportes respecto al desarrollo de los cultivos ilícitos y expresa 

que la problemática no se reduce a un fenómeno de demanda externa, sino que incluye a problemas 

estructurales, de coyuntura y de política pública del ámbito nacional, pues la relación oferta 

demanda explica el proceso comercial, pero no aclara la racionalidad intrínseca ni la sostenibilidad 

del fenómeno. El estudio identifica algunos factores ya relacionados en las anteriores 

investigaciones que se atribuyen como generadores de la problemática de los cultivos ilícitos, entre 

ellos se encuentran la estructura agraria que bajo la perspectiva industrializadora no contribuyó a 

resolver los problemas económicos de la población rural como la concentración de la propiedad 

de la tierra, el uso inapropiado del suelo, la colonización, el conflicto armado y circunstancias 

relacionadas con altas tasas de desempleo rural, pobreza, dificultades para el acceso a la educación 

en las zonas rurales, persistencia de la bimodalidad (latifundio- minufundio). El autor sostiene que 

paradójicamente, a medida que avanza el modelo de globalización, se agudizan las condiciones 

favorables para los cultivos ilícitos, al profundizar la problemática agropecuaria. 

Respecto a la problemática agraria, Salgado (2014) reafirma esta hipótesis al plantear que los 

campesinos, indígenas y afrodescendientes colombianos se vieron obligados a involucrarse en esta 

actividad debido a la implementación de un modelo de desarrollo agrario, caracterizado por 
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privilegiar la concentración de la tierra en un reducido número de propietarios, por expulsar de 

manera permanente grandes contingentes de campesinos hacia las grandes ciudades en condiciones 

de alta marginalidad socio-económica o hacia zonas de colonización, ubicadas fuera de la frontera 

agraria activa y en ecosistemas frágiles que no soportan las dinámicas agropecuarias exigidas por 

el mercado y por último, por implementar de manera progresiva políticas de ajuste estructural que 

han desmantelado los instrumentos tradicionales de la política agrícola y negado las posibilidades 

de un desarrollo rural participativo, sostenible e integral. 

En este punto del análisis vale la pena aclarar que el cultivo de la coca no se rige siempre bajo 

las mismas dinámicas, sino que responde y se ajusta a las condiciones del mercado, un estudio que 

data estas transformaciones es el de Carrillo (2013) en el cual se hace una clasificación de las 

formas como han cambiado las condiciones en las que se realiza el cultivo a partir de la 

documentación del caso del corregimiento de Rionegro (Caquetá), un lugar caracterizado por 

desenvolverse en un contexto de pobreza e inequidad en el que se pasó de una época de bonanza 

reflejada en la instalación de enormes cultivos a una época de pequeña producción. La autora 

plantea que las variaciones en la producción cocalera han conllevado cambios a nivel sociocultural 

y en la racionalidad económica de los individuos, pues ahora, los cultivadores de coca ya no buscan  

enriquecimiento ni  los grandes lujos a los que daba lugar la bonanza, sino tener con que hacer la 

remesa el fin de semana y comprar ropa para todos en el hogar, por último, se establecen dos 

consecuencias que deben afrontar las comunidades campesinas que viven de la coca: la represión 

oficial y el problema de seguridad alimentaria.  

Otros autores como Martínez (2008) refieren la existencia de una relación de doble causalidad 

entre el narcotráfico y la violencia en Colombia, a partir de un modelo teórico dinámico sobre la 

actividad criminal, que explica la retroalimentación de los dos fenómenos a través de trampas de 
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criminalidad, ocasionadas por bajos niveles de capital humano y capital social. Una de las 

conclusiones relevantes de este estudio es que una política efectiva para abordar el problema 

debería lograr efectos tanto sobre el narcotráfico como sobre la violencia. De forma similar, Díaz 

& Sánchez (2004) estudian el incremento de cultivos ilícitos a partir de una relación entre estos 

cultivos y los grupos armados ilegales, bajo la hipótesis de la expansión geográfica y la 

intensificación del conflicto como su causa principal, estos autores muestran dicha relación 

mediante el uso de técnicas de análisis espacial, llegando a la conclusión de que la relación entre 

cultivos ilícitos y grupos armados ilegales depende del grupo que ejerza el poder en la zona 

estudiada.  

Molina (2012) plantea que la producción de hoja de coca produjo una serie de transformaciones 

sociales en las economías locales, afirma que la vinculación de campesinos a este tipo de cultivos 

ilícitos y la continuidad de las áreas sembradas corresponden a los cambios constantes en la 

economía colombiana desde hace más de cuatro décadas (debido a que, culturalmente, desde un 

marco indígena no está mal vista la plantación y utilización de la hoja de coca), sin embargo, 

también reconoce que desde un nivel institucional, la continuidad del cultivo se ha convertido en 

un problema social, percibido mayormente por el campesinado, debido al abandono estatal y la 

incertidumbre sobre los canales económicos a seguir.  

Debido a esto, políticas del gobierno nacional han intentado hacer presencia con programas de 

apoyo a la erradicación voluntaria (donde el individuo no es castigado, sino que es reconocido 

como un sujeto con derechos y deberes dentro de la sociedad); este tipo de políticas buscan 

apostarle a la transformación estructural del territorio y fortalecer los lazos de reciprocidad entre 

el gobierno y las comunidades, sin embargo, dichas políticas han incluido propuestas de 

despenalización sustentadas en la eliminación de las penas carcelarias para quienes sean 
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poseedores de un número mínimo de hectáreas con cultivos ilícitos, esto ha llevado a que los 

cultivadores se mantengan dentro de la actividad ilegal a partir de considerar una poca severidad 

en el castigo.   

Por otra parte, Ortiz (2003) realiza un análisis de los efectos de las reformas económicas sobre 

la institucionalidad rural, traducido en cientos de familias enfrentadas a un sector agropecuario en 

crisis, en el que la marginalidad, los procesos de colonización, las migraciones y la violencia han 

generado un contexto ideal para los cultivos ilícitos (adoptados mayoritariamente por comunidades 

campesinas e indígenas que han transformado sus particularidades sociales y económicas en  

regiones como el Caguán y el Bajo Putumayo).  

Es importante resaltar que en su investigación Ortiz considera la baja presencia institucional, 

caracterizada por acciones descoordinadas, dispersas y con bajos niveles de participación como un 

factor de vulnerabilidad que ha conducido a que la población haya encontrado en los cultivos 

ilícitos una forma de dar tratamiento a sus necesidades ante las dificultades de la política pública. 

Una de las observaciones más relevantes del investigador, es la dificultad para la realización de 

estudios empíricos dada la deficiente información censal disponible, principalmente la de tipo 

rural. 

En este orden, a continuación se presenta un segundo grupo de investigaciones de tipo 

cuantitativo en las que se aborda el análisis de factores socioeconómicos relacionados con el 

cultivo de coca. Por un lado se tiene el trabajo investigativo de Moreno, Kraybill & Thompson 

(2002) quienes plantean un modelo econométrico de producción de coca, desarrollando una amplia 

caracterización de las condiciones propias para el cultivo en Colombia, aludiendo a razones como: 

bajos precios nacionales e internacionales de los productos agrícolas, el aumento de la pobreza en 

las zonas rurales, el abandono de algunas regiones por parte del gobierno nacional, la desigualdad 
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en la distribución de la tierra y la presencia de guerrillas de izquierda y paramilitares de derecha. 

Los resultados obtenidos indican que la erradicación de la coca no es un medio eficaz de control 

de la oferta dado que, los agricultores se trasladan a otras regiones en las que cultivan más 

extensivamente. La evidencia sugiere que los incentivos para producir cultivos sustitutos legales 

pueden tener una mayor reducción de la oferta potencial que la erradicación. 

Pueden existir otras condiciones y/o factores que hacen que las personas cultiven coca y que la 

política antidroga no sea efectiva a mediano y largo plazo, las cuales no han sido determinadas y 

por tanto, no se han estudiado en la disciplina económica, en este sentido, por ejemplo Ibáñez 

(2010) plantea que pese al gasto del producto nacional bruto (PNB) en la guerra contra las drogas, 

muy poco se sabe sobre las decisiones de cultivo de la coca a nivel de hogares. Sin embargo, en 

su estudio desarrolla una versión extendida del modelo de cartera de crimen, que considera los 

efectos de las normas de comportamiento y la falta de opciones en la economía legal para 

comprender la decisión de cultivar coca, así como la cantidad de tierra para su cultivo; dicho 

modelo utiliza datos de una encuesta original con agricultores cultivadores de coca y no cocaleros 

que viven en Putumayo (Colombia) y determina que los agricultores reaccionan a los incentivos 

económicos y que las decisiones sobre el cultivo de la coca se podrían explicar a través de 

consideraciones morales. 

Finalmente, tomando en consideración elementos de los estudios previamente analizados, los 

cuales permiten distinguir algunos factores asociados a la siembra de cultivos ilícitos y bajo el 

reconocimiento que abordar el tema es bastante difícil (Guerra, Parada y García, 2007), pues aún 

en la actualidad no se llega a un consenso sobre cuáles son los determinantes netamente 

específicos; se propone seguir una línea investigativa que relacione elementos del contexto social, 

es decir, que incluya variables de tipo socioeconómico en esta investigación.  
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Para esto, se toma como referente el estudio de Rocha y Martínez (2015) quienes realizan una 

exploración empírica de la dinámica de la coca y sus determinantes, considerando la 

instrumentación individual y conjunta de políticas (aspersión, interdicción y desarrollo alternativo) 

a partir de la estimación de la vulnerabilidad de la población al cultivo, según sus condiciones 

socioeconómicas. Para evaluar dicha vulnerabilidad los autores estimaron un modelo logit en el 

que calculan la probabilidad de ser cocalero, utilizando variables como el sexo, la edad, el estado 

civil, el número de hijos dependientes y el nivel educativo; encontrando una alta significancia 

estadística, permitiendo concluir que, para reducir la vulnerabilidad de las familias a involucrarse 

con la coca, se deben mejorar sus estándares de vida.  

 

1.3 Aproximaciones desde la teoría económica del crimen a los cultivos de uso ilícito  

Es preciso mencionar el campo de la economía del crimen como el marco teórico a partir del 

cual se pretenden explicar las preferencias en el comportamiento humano y la asignación de 

recursos dentro y fuera del mercado. Becker (1968) nobel de economía, considera que a partir del 

estudio de la criminalidad, se puede determinar la razón que lleva a los individuos a desarrollar 

conductas ilícitas. 

La economía del crimen extiende su marco convencional de análisis económico, al análisis del 

comportamiento delictivo, suponiendo que los “delincuentes”4 actúan como cualquier agente 

siguiendo el cálculo de beneficios y costos e intentando maximizar su utilidad. Se plantea que la 

utilidad esperada de cometer un delito, sigue una función dependiente de tres factores: la 

probabilidad subjetiva de ser capturado y condenado (probabilidad del castigo), ingreso monetario 

o valor pecuniario de cometer el delito y el equivalente monetario del castigo (severidad de la 

                                                 
4 El término delincuente hace referencia a un individuo que ejerce actividades de índole ilegal. 
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pena); mediante este análisis, se deriva que un individuo cometerá una actividad delictiva si la 

utilidad esperada es positiva y desistirá de hacerlo en caso contrario.  

El objetivo del anterior análisis es reducir los beneficios esperados de delinquir, a través de 

aumentar las probabilidades de ser condenado. De esta manera, los incrementos tanto en la 

probabilidad, como la severidad del castigo pueden reducir la utilidad esperada y de esta manera, 

modificar los patrones de ocurrencia del crimen.  

Ehrlich (1973) complementó la teoría del crimen de Becker con una formulación más completa 

de las actividades ilegítimas dentro del mercado; evidenciando la oferta a través de las preferencias 

de los delincuentes donde estas, están modeladas generalmente para incorporar una asignación 

óptima de tiempo utilizado entre las actividades legítimas e ilegítimas (también mostró la demanda 

a través de los consumidores y las víctimas potenciales) (Jasso, s.f). 

Dentro de su marco investigativo añade Becker; citado por Aristizabal & Osorio (2016) que el 

“modelo simple del crimen racional” deja en evidencia que las personas al comparar costes y 

beneficios, no dejan margen a plantearse sobre lo correcto y lo incorrecto; es decir, de acuerdo a 

una relación costo-beneficio, toman decisiones sobre honestidad y deshonestidad. Tal y como lo 

plantean Cárdenas y Sanabria (2013) el crimen es una categoría delimitada, temporal y geográfica 

que tiene como contrapartida la autoprotección de los individuos y la sociedad. Conforme a lo 

anterior, Becker (1992) añade que los costos no solo están representados por las armas con las 

cuales se comete el delito, sino también por las necesidades sociales y de sobrevivencia de los 

individuos, es decir, con las expectativas asociadas a sus modos de vivir.  

Debido a esto, el enfoque económico ha empezado a ampliarse hasta el punto de considerar 

aquellas características del “ambiente” en las que se desarrolla potencialmente el crimen, 

permitiendo que las circunstancias socioeconómicas de las que está rodeado el individuo, sean 
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analizadas como un influyente en la toma de decisiones (Obando & Ruiz, 2007). Con ello, varios 

autores ven necesario empezar a incorporar variables sociales y morales, como determinantes en 

las decisiones de ingresar a una actividad ilegal (Elster (1989), Hausman (1993) y Glaeser, 

Sacerdote & Scheinkman (1996).  

De esta manera, en esta investigación se considera oportuno realizar un análisis del contexto 

social a partir del concepto de vulnerabilidad, entendida como la predisposición o susceptibilidad 

física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en 

caso de que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antrópico se manifieste (Cardona, 

2001).  

Existe un tipo de vulnerabilidad de tipo socioeconómica, muy relacionada con la calidad de 

vida de las personas y de los hogares; esta se caracteriza, entre otras cosas, por bajos niveles de 

educación, mayores índices de analfabetismo, el jefe de hogar tiende a estar en un trabajo poco 

calificado, existe un mayor porcentaje de jefatura femenina, un mayor número de personas por 

hogar (especialmente niños), una menor relación de ocupados por hogar y mayor tasa de 

desocupación; adicionalmente, se asocia con un menor acceso a servicios públicos (electricidad, 

agua potable, alcantarillado), servicios de salud y en el ámbito de la vivienda, la vulnerabilidad se 

puede vincular a condiciones como la carencia de vivienda, deficiencias habitacionales y 

condiciones de precariedad debido a los materiales de pisos y paredes. 

Para concluir, al referirse a una actividad ilegal, como lo es el cultivo de coca, la literatura hace 

uso del término “cultivos ilícitos” y “cultivos de uso ilícito” indistintamente. Según la 

conceptualización de la Unidad de Manejo y Análisis de la Información en Colombia - UMAIC 

(2013) un cultivo de uso ilícito, es un cultivo que se siembra con el ánimo de hacer un uso 

prohibido y contra las leyes de él; actualmente en el país, el término se utiliza para aludir a una 
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serie de cultivos bajo el argumento que el cultivo como tal no es ilícito, sino su uso posterior.  

Thoumi (2017) considera que el término no es éticamente neutro y que, para el caso colombiano, 

el concepto de “cultivos de uso ilícito” sería aplicable solo a pequeños cultivos en algunas 

comunidades indígenas y campesinas y no a las siembras masivas que se usan para producir 

posteriormente pasta de coca.  

Con esto se da por finalizado el abordaje teórico, concluyendo que la presente investigación 

asume la siembra de coca dentro del municipio, como un “cultivo de uso ilícito” tal y como se 

hace en el Acuerdo de Paz (2016) y respetando la legitimidad que el campesinado le ha otorgado 

al cultivo de coca desde hace décadas, a pesar de la condición ilegal que mantiene a nivel 

institucional y teórico. 

Por último, se destaca que la coca se constituye como uno de los pilares de la economía en 

Argelia (Cauca) y dentro de este contexto falla el supuesto de racionalidad de la teoría pues el 

municipio y sus habitantes se encuentran fuertemente enmarcados en una dinámica cocalera que 

ha normalizado la ilegalidad, la existencia de un paraestado y las vulnerabilidades económicas y 

sociales, de tal forma  que aunque sembrar coca sea un delito la mayor parte de la población lo 

seguirá haciendo, a pesar de no ser una decisión racional.  

 

 

 

 

 

 



27 

 

Capítulo II: Características Sociodemográficas de la Población del Municipio de Argelia, 

Cauca 

                 

El análisis estadístico de los principales rasgos sociales y demográficos que identifican una 

población, en este caso la del municipio de Argelia (Cauca), mediante la caracterización de algunas 

de las variables que según la revisión literaria motivan a las personas a cultivar coca, permite 

además contextualizar las condiciones de vida, evidenciar las vulnerabilidades y señalar elementos 

importantes a considerar en el logro de objetivos de una política integral contra los cultivos de uso 

ilícito. Para ello, en el presente capítulo se realiza una caracterización de la población de esta 

municipalidad utilizando información de la base de datos del Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales5 en su III versión –SISBÉN III 

con fecha de corte a octubre del año 2017, compuesta por 27.197 registros en los que se indagan 

características a nivel de personas, hogares y viviendas, suministrada por la Alcaldía de Argelia a 

las responsables de la investigación bajo acuerdo de confidencialidad. 

Es importante aclarar que los cálculos que aquí se presentan, aunque no corresponden a la 

totalidad de la población, la muestra utilizada es altamente representativa de la población objeto 

de estudio. En concordancia con lo anterior, de acuerdo con las proyecciones poblacionales 

reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2017, 

en el municipio de Argelia residían 27.221 habitantes, lo que representa una proporción de registro 

SISBEN cercana al 99% de la población argelina para el año 2017. 

El capítulo está estructurado en cinco secciones, la primera debido a que la mayor parte de 

estadísticas se organizan a partir de una división territorial preestablecida en el Esquema de 

                                                 
5 Es la base oficial para identificar a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad para focalizar la inversión 

social y garantizar que esta sea asignada a quienes más la necesitan.  
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Ordenamiento Territorial (EOT) y en el Plan de Desarrollo Argelia 2016 – 2019, aborda 

brevemente elementos correspondientes a la división política del municipio, distribución por 

hectáreas de cultivos de coca y número de habitantes en cada unidad territorial, posteriormente, en 

las secciones dos, tres y cuatro se retoma la metodología del Sisbén para realizar caracterización 

socioeconómica, a partir de los registros se generan estadísticas del orden de viviendas, hogares y 

personas mediante un análisis focalizado hacia los corregimientos con mayor número de hectáreas 

sembradas de coca, finalmente, en la quinta sección mediante las estadísticas generadas se hace 

una matriz de vulnerabilidades. 

 

2.1 División política del municipio de Argelia (Cauca) 

El municipio de Argelia se ubica al suroccidente del departamento del Cauca, en el Piedemonte 

Pacífico en un nudo de montañas que conforman el macizo del Micay donde nacen importantes 

ríos como Napi, Guapi, Timbiquí, El Plateado y San Juan del Micay; el 75% del territorio del 

municipio hace parte de la Reserva Forestal Protectora del Pacífico amparada en la figura de Ley 

Segunda de 1959 por su  potencial ambiental en minerales, fauna y flora, el municipio comprende 

áreas que van desde los 3350 msnm hasta los 600 msnm, este atributo además propicia una serie 

de condiciones medioambientales favorables para el desarrollo de una producción agropecuaria 

diversa.  

Argelia tiene una extensión territorial de 674 km2, de los cuales el 99,77% corresponde a zona 

rural y el 0,23% a zona urbana. El área urbana está conformada por la cabecera municipal y el área 

rural por los corregimientos de El Diviso, El Mango, El Naranjal, El Plateado, El Sinaí, La Belleza, 

La Emboscada, Puerto Rico, San Juan de la Guadua, Santa Clara, la Zona de la Montaña, también 

conocida como San Juan de la Florida y la Zona de Influencia de la Cabecera Municipal 
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conformada por veredas cercanas al casco urbano del municipio, son en total 106 veredas y 10 

sectores los que conforman los corregimientos anteriormente mencionados.  

En cuanto a vías de acceso, para llegar al municipio existe una única vía por carretera; desde 

Popayán, la capital departamental, se deben recorrer 175 km, mientras que desde Pasto (Nariño), 

la siguiente ciudad capital más cercana, el trayecto es de 189 km, ambos desplazamientos se hacen 

por la vía Panamericana, el primero en sentido norte-sur y el segundo, sur-norte, hasta el 

corregimiento de El Estrecho (Patía), a partir de este lugar se toma un desvío por carretera 

secundaria hasta el municipio de Balboa, municipio a partir del cual el recorrido se hace por 

carretera en su mayor parte sin pavimentar y en mal estado.  

Actualmente, en el municipio de Argelia existen cultivos de coca en todos los corregimientos, 

para el año 2017 en el Acuerdo Colectivo para la Sustitución Voluntaria y Concertada de Cultivos 

de Uso Ilícito (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, 2018) se 

establecían los corregimientos con el mayor número de hectáreas sembradas destacándose El 

Plateado con 3300, seguido de El Sinaí con 1700, la Zona de Influencia de la Cabecera Municipal 

con 1700 y El Mango con 750, mientras que el corregimiento con menor número de hectáreas 

cultivadas es El Naranjal con 40. 

A continuación, se muestra un mapa del municipio en el que se señala cada corregimiento y el 

número de hectáreas sembradas de coca en cada uno de ellos.  
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Gráfico 5. Mapa de representación por hectáreas de cultivos de coca en los corregimientos del 

municipio de Argelia (Cauca) en el año 2017  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Acuerdo Colectivo Para la Sustitución Voluntaria y 

Concertada de Cultivos de Uso Ilícito 
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Por zonas, las cabeceras corregimentales de El Mango, El Sinaí y El Plateado se clasifican como 

centros poblados y los demás corregimientos con sus veredas conforman el área rural dispersa. De 

manera general, la zona rural en términos poblacionales es de gran importancia en el municipio de 

Argelia. De los centros poblados, el corregimiento de El Plateado es la aglomeración más 

importante, debido a que en su cabecera reside el 14,29% del total de población encuestada, un 

porcentaje superior al de la cabecera municipal (8,64%), sin embargo, la presencia institucional 

del Estado es deficiente en este corregimiento.  

 Del área rural dispersa, la Zona de la Montaña es la que presenta mayores dificultades para su 

acceso, debido a la carencia de vías carreteables, por lo que el tránsito de personas, animales y 

alimentos se hace por caminos de herradura y el recorrido lleva entre 8 a 12 horas, dependiendo 

del sector o vereda.  

En relación a la concentración de población por zona, la cabecera alberga el 8,64%, los centros 

poblados el 23,37% y el área rural dispersa el 68,99% del total de encuestados.  

A continuación, en el gráfico 6 se muestra la participación porcentual poblacional de cada 

unidad territorial establecida.  
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Gráfico 6. Distribución porcentual de población según división territorial 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Es de resaltar que la participación porcentual de la población de la cabecera y la de la zona de 

influencia de la cabecera en conjunto suman el 28,21% del total de personas encuestadas en el 

municipio. Seguidamente, el corregimiento de El Plateado alcanza el 20,5%, en la escala de 

importancia continúan los corregimientos de El Mango (12,1%), El Sinaí (7,1%), San Juan de la 

Guadua (6,8%) y La Belleza (6,6%). 

 

2.2 Caracterización de viviendas 

La vivienda es un bien fundamental para la vida de las personas y se constituye como un gran 

satisfactor de necesidades humanas, por consiguiente, es pertinente hacer un diagnóstico de las 

condiciones de las viviendas en las que habitan los hogares encuestados6, por lo que en esta sección 

                                                 
6 Un hogar es una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda y que se han asociado 

para compartir la dormida y/o la comida.  
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se identifican elementos como el tipo de unidad de vivienda, la tenencia, la disponibilidad de 

servicios públicos y los materiales predominantes en pisos y paredes.  

 

2.2.1 Tipo de viviendas 

A partir de la base de datos del Sisbén se determina la existencia de 7.503 hogares, de los cuales 

el  54,82% habita en cuarto; el 44,77% en casa o apartamento y el 0,41% en otro tipo de unidad de 

vivienda.  

 

Gráfico 7. Distribución de los hogares por tipo de vivienda, según división territorial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Tomando en cuenta la división territorial establecida, se encuentra que en El Plateado el 44,47% 

de los hogares viven en unidades de vivienda tipo casa o apartamento, mientras que en El Sinaí el 

porcentaje es del 51,47%, en la Zona de Influencia de la Cabecera es de 44,86% y en El Mango 

alcanza el 43,05%, en contraste, el corregimiento de El Naranjal, caracterizado por tener la menor 
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cantidad de hectáreas sembradas de coca a nivel municipal es en el que mayor es el porcentaje de 

hogares que viven en casa o apartamento (57%).  

Mientras que en Santa Clara (67,29%), la Zona de la Montaña (66,67%), La Emboscada 

(66,36%), El Diviso (61,05%) y La Belleza (57,72%) se encuentran la mayor parte de los hogares 

que habitan en unidades de vivienda tipo cuarto.  

Finalmente, los hogares que habitan en otro tipo de unidad de vivienda son pocos, se ubican 

principalmente en La Emboscada (1,83%), la Zona de la Montaña (1,72%), Santa Clara (0,93%), 

El Diviso (0,7%) y la Zona de Influencia de la Cabecera (0,59%).   

 

2.2.2 Tenencia de viviendas 

A octubre de 2017 del total de hogares encuestados, el 38,9% vive en vivienda propia pagada; 

el 17,21% en arriendo; el 3,23% se encuentra pagando su vivienda y el 40,66% está en otra 

condición.  

 

Gráfico 8. Distribución de los hogares por tenencia de vivienda, según división territorial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

43%

3%

18%

2%

28%

23%

7%

6%

16%

10%

4%

9%

3%

7%

4%

1%

2%

3%

3%

2%

4%

2%

3%

4%

4%

4%

27%

42%

41%

63%

33%

39%

51%

35%

48%

41%

43%

40%

33%

24%

51%

40%

33%

36%

36%

40%

55%

33%

46%

50%

47%

60%

Cabecera Mpal

El Diviso

El Mango

El Naranjal

El Plateado

El Sinaí

La Belleza

La Emboscada

Puerto Rico

San Juan de la Guadua

Santa Clara

Zona de Influencia Cabecera

Zona de La Montaña

D
iv

is
ió

n
 T

er
ri

to
ri

a
l

Arriendo Propia pagando Propia pagada Otra condición



35 

 

Los hogares que en mayor proporción tienen vivienda propia, independientemente de si están 

pagándola o ya la pagaron, se encuentran en El Naranjal (65%), La Belleza (53%), Puerto Rico  

(50%), Santa Clara (47%) y El Diviso (46%).  

Mientras que la tenencia de vivienda arrendada predomina en los hogares que habitan en la 

Cabecera Municipal (43%), seguido de El Plateado (28%), El Sinaí (23%), El Mango (18%) y 

Puerto Rico (16%). 

Respecto a la proporción de hogares cuya tenencia de vivienda es bajo otra condición, el 60% 

habitan en la Zona de La Montaña, el 55% en La Emboscada, el 51% en El Diviso, el 50% en 

Santa Clara y el 47% en la Zona de Influencia de la Cabecera.    

Si se establecen como condiciones ideales para los hogares vivir en casa o apartamento, cuya 

forma de tenencia sea propia, los corregimientos en los que coinciden dichas características con 

una participación importante son El Naranjal y La Belleza. Por otro lado, en las unidades 

territoriales sobre las que existe mayor incertidumbre respecto al tipo de vivienda y a su tenencia 

porque se definen en las categorías “otro tipo de unidad de vivienda” y “otra condición de tenencia 

de vivienda” son la Zona de la Montaña, La Emboscada, Santa Clara y El Diviso.  

 

2.2.3 Servicios públicos 

El acceso a servicios públicos es fundamental para la satisfacción de las necesidades básicas y 

para garantizar condiciones mínimas de salubridad a la población. Respecto a la cobertura en los 

hogares encuestados del municipio de Argelia, se encontró que el 80,06% tienen energía eléctrica, 

el 56,11% tienen acueducto, el 29,19% tienen recolección de basura y el 27,71% tienen 

alcantarillado. También se halló que el 0,59% de los hogares cuentan con teléfono fijo y tan solo 

el 0,12% cuentan con cobertura de gas natural.  
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Vale la pena destacar que el acceso a agua y saneamiento básico corresponden a uno de los 

objetivos de desarrollo del milenio (ODM) fijado por Naciones Unidas para el 2030 en las áreas 

rurales dispersas, por ello, al hacer la diferenciación en el acceso a los servicios de energía, 

alcantarillado, recolección de basuras y acueducto por zonas, se observa que del total de hogares 

encuestados, los  que se ubican en al área rural dispersa tienen un acceso más limitado a servicios 

públicos frente a la cabecera y a los centros poblados, esto se refleja en un acceso del 64,12% al 

servicio de energía eléctrica, 38,27% al de acueducto, 20,71% a recolección de basura y 19, 72% 

a alcantarillado.  

 

Gráfico 9. Cobertura de servicios públicos por zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

En un análisis desagregado por unidades territoriales, se establece que del total de hogares 

encuestados las proporciones que menor acceso a energía eléctrica tienen se encuentran en la Zona 

de la Montaña (1,15%), El Naranjal (3%) y La Emboscada (6,12%); un caso similar ocurre con el 

acueducto, cuyas menores proporciones de hogares con el servicio residen en La Emboscada 
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(3,06%) y la Zona de la Montaña (9,77%). En el caso de los servicios de alcantarillado y 

recolección de basuras no se prestan a los hogares de algunas unidades territoriales, el primero es 

inexistente en El Naranjal, Santa Clara y la Zona de la Montaña y el segundo, además de los 

corregimientos ya mencionados, se incluye a El Diviso.  

 

Gráfico 10. Proporción de hogares que cuentan con servicios públicos, según división 

territorial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Respecto al acceso de los hogares de Argelia a servicios públicos, las mayores dificultades las 

presentan los que habitan en El Diviso, El Naranjal, La Emboscada, Santa Clara y la Zona de la 

Montaña, esta última además de las dificultades por falta de vías carreteables, carece de tres de los 

servicios básicos: alcantarillado, recolección de basura y energía eléctrica, sin embargo, esto no es 

condición suficiente para que se consideren en déficit ya que según la metodología de Déficit de 
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Vivienda del DANE7, para las zonas rurales no se consideran los servicios de recolección de 

basuras, el alcantarillado y admite que el suministro de agua no solo sea de acueducto, en relación 

al servicio de energía eléctrica, es pertinente aclarar que a pesar de que en la base de datos el 1,15% 

de los hogares de esa zona cuentan con él, este no se deriva de una infraestructura proveída por la 

Compañía Energética Occidente (CEO), sino que se produce a partir de un sistema en el que se 

emplea una dinamo8 cuyas partes giratorias son impulsadas por fuerza del agua.     

 

2.2.4 Materiales predominantes en paredes 

Del total de hogares encuestados, se puede observar que el 32,93% reside en viviendas cuyas 

paredes exteriores están construidas con bloque, ladrillo, piedra o madera pulida. 

Preocupantemente, en el 67,07% de los hogares predominan en las paredes otros materiales como 

tapia pisada, adobe, bahareque, material prefabricado, madera burda, tabla, tablón, guadua, caña, 

esterilla, otro vegetal, zinc, tela, cartón, latas o desechos plásticos.  

                                                 
7 https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf  
8 Generador eléctrico que transforma la energía mecánica en energía eléctrica.  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Deficit_vivienda.pdf
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Gráfico 11. Material de paredes exteriores según división territorial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

 

Se destaca la Zona de la Montaña como la unidad territorial en la que la totalidad de los hogares 

habitan en viviendas cuyas paredes están construidas en otros materiales diferentes a bloque, 
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pisos materiales como baldosa, vinilo, tableta o ladrillo; el 0,25% tiene en el piso alfombra o tapete, 

mármol, parqué, madera pulida o lacada y el 55,52% tiene madera burda, otros materiales  o se 

encuentra en tierra; dada una mayor participación de la categoría tierra o arena (52,98%) es 

conveniente tomar en consideración que la calidad de los pisos de una vivienda permite determinar 

deficiencias, ya que si estos no están recubiertos de un material de calidad, la vivienda presenta 

insuficiencia, por consiguiente, cualquier vivienda cuyo piso está en tierra o arena, no ofrece 

condiciones mínimas de habitabilidad a las personas que la ocupan. 

 

Gráfico 12. Material de pisos, según división territorial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Por unidad territorial, destacan los hogares de la Cabecera Municipal (8,63%), El Sinaí (4,04%) 

y El Plateado (2,36%) que tienen como material predominante en pisos alfombra o tapete, mármol, 

parqué, madera pulida y lacada o baldosa, vinilo, tableta o ladrillo. Mientras que el material de 

pisos cemento o gravilla predomina en la Cabecera (71,09%), Puerto Rico (53,71%) y El Plateado 
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(46,75%). Por último, los pisos en tierra o arena predominan en los hogares de El Naranjal (77%), 

El Diviso (71,58%) y La Zona de la Montaña (59,20%).  

La caracterización realizada a las viviendas que habitan los hogares argelianos encuestados ha 

permitido evidenciar que más de la mitad de ellos viven en unidades de vivienda tipo cuarto, así 

mismo, alrededor del 42% de los hogares tienen vivienda propia, mientras que la prevalencia de 

otras modalidades de tenencia de vivienda es del 41%, igualmente, se encuentra que las 

dificultades en el acceso a servicios públicos son mayores en el área rural dispersa. También se ha 

logrado identificar que en gran parte de los hogares predominan materiales de calidad insuficiente 

en la construcción de las viviendas.     

 

2.3 Caracterización de hogares 

En el siguiente apartado se realiza una caracterización a nivel de hogares en la que se 

determinará el tamaño promedio de los hogares encuestados del municipio y se caracterizarán a 

las personas que ejercen el rol de jefes de hogar.   

 

2.3.1 Tamaño promedio de los hogares 

El tamaño promedio de los hogares argelianos es de 3,62 personas. De los 7.503 hogares 

encuestados 3.060 (40,78%) están compuestos por tres o cuatro personas; 1.250 (16,66%) por dos 

personas; 1.154 (15,38%) por una persona, mientras que 2.039 (27,18%) por cinco o más personas. 

Al hacer un análisis desagregado por zonas, se establece que en la cabecera existe una 

distribución más o menos equitativa de los hogares de acuerdo al número de personas que los 

componen, sobresalen los hogares conformados por tres y cuatro personas, ya que alcanzan un 

porcentaje de participación del 38,82%. En los centros poblados existe una marcada diferenciación 

en composición de los hogares con tres personas (25,99%) y los hogares con cuatro personas 
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(2,49%). En el área rural dispersa hay una relación positiva entre el número de personas por hogar 

y el número de hogares, la cual se mantiene hasta los hogares compuestos por cuatro personas.  

 

Gráfico 13. Distribución de los hogares por número de personas, según zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Contrario a lo que se esperaría, en el área rural dispersa los hogares con seis o más personas 

representan el 13,82%, mientras que el 14,84% de los hogares están conformados por una persona, 

sin duda, esta condición no corresponde con lo que sucedía en épocas pasadas en las que las 

familias rurales eran relativamente grandes. 

 

2.3.2 Jefaturas de hogar por sexo 

Acosta (2001) logra evidenciar que dada la prevalencia de condicionamientos sociales de 
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económica y social, debido a inconvenientes para el acceso al mercado laboral y dificultades para 
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de hogares encuestados, el 35,25% registra jefatura femenina, frente al 64,75% con jefatura de 

hogar masculina. 

Gráfico 14. Distribución jefatura de hogar por sexo, según zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

En todas las zonas es mayor la jefatura de hogar masculina, sin embargo, mientras que en la 

cabecera la diferencia entre jefaturas es menor, en el área rural dispersa la jefatura de hogar 

masculina representa el 67,61% y la femenina el 32,39%. Según el Plan de Desarrollo Argelia 

2016-2019 el municipio carece de una política pública de equidad de género para las mujeres, 

principalmente la de la mujer rural campesina que frecuentemente se ve enfrentada a situaciones 

discriminatorias y que además tiene que lidiar con las implicaciones del conflicto armado.   

 

2.3.3 Estado civil de acuerdo a jefatura de hogar 

El estado civil está correlacionado con las medidas de bienestar de los hogares y/o de los hijos, 
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estructura, según el estado civil, de los hogares con jefatura femenina y los de jefatura masculina. 

Esto se refleja en que mientras en los hogares con jefatura masculina en el 72,07% predominan las 

estructuras biparentales; en la jefatura femenina solo registran el 27,41%. En contraste, es 

importante tomar en cuenta que si bien en la jefatura masculina las condiciones viudo, separado o 

divorciado apenas alcanzan en conjunto el 7,99%, en los hogares con jefatura femenina la 

estructura monoparental alcanza el 29,79%.  

Del total de hogares encuestados con jefatura masculina, en las tres zonas (cabecera, centro 

poblado y rural disperso) predominan aquellos cuyos estados son casados o en unión libre (ver 

gráfico 15), seguido por los jefes solteros con una ligera predominancia en la zona rural dispersa, 

mientras que con la menor participación porcentual se encuentran los jefes de hogar cuyo estado 

civil es viudo, separado o divorciado.  

 

Gráfico 15. Distribución de la jefatura masculina por estado civil, según zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Cuando la jefatura es femenina se encuentra que el 72,59% de los hogares argelianos tienen una 

estructura monoparental, esta condición, podría enfrentar a las jefas de hogar a problemas 

económicos, además de los relacionados con los tiempos para conciliar la vida laboral con el 
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cuidado de sus hijos, soportar la sobrecarga de responsabilidades y solventar lo relacionado con 

su vivienda (Morgado, González y Jiménez, 2003).  

 

Gráfico 16. Distribución jefatura femenina por estado civil, según zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

En los hogares con jefatura de hogar femenina el estado civil predominante es soltero en las 

tres zonas, no obstante, en los centros poblados y en el área rural dispersa es proporcionalmente 

mayor en comparación con la cabecera. 

 

2.3.4 Actividad habitual  

Retomando la idea inicial plasmada en el primer capítulo en la que se considera la formación 

que reciben las mujeres para ejercer a lo largo de su vida labores domésticas, del cuidado y la 

educación de los hijos, mientras que los hombres son formados socialmente para ser los 

proveedores y protectores del hogar, se establece que en Argelia el 84,83% de los hombres jefes 

de hogar encuestados informó que se encontraba trabajando, el 9,32% no registró ninguna 

actividad, un 4,71% se encontraban buscando trabajo y solo el 0,56% se dedicaban a oficios del 
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hogar; en cuanto a la actividad realizada por las mujeres jefes de hogar, el 40,23% manifestaron 

encontrarse trabajando, el 39,43% se dedicaban a oficios del hogar y el 15,46% no se desempeñaba 

en ninguna actividad.  

Por zonas, se encuentra que en el área rural dispersa la proporción de hombres que reportaron 

estar trabajando es mayor a la de los centros poblados y la cabecera. En la cabecera los hombres 

que se encontraban no realizando ninguna actividad y buscando trabajo, en conjunto alcanzan un 

24,64% del total de hogares con jefatura masculina, por su parte, en los centros poblados y en el 

área rural dispersa estas categorías representaron el 14,51% y 12,87%, respectivamente (ver 

gráfico 17).  

 

Gráfico 17. Distribución de la jefatura de hogar masculina por actividad realizada en el último 

mes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Referente a la actividad realizada por jefatura de hogar femenina, se distinguen varias 
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“trabajando”, en las jefaturas femeninas se concentra en las actividades “trabajando” y “oficios del 

hogar”, que suman en conjunto el 79,66%.  

Al analizar los resultados de las mujeres jefes de hogar encuestadas por zonas, se encuentra que 

en los centros poblados con el 48,18%, se encuentra la mayor proporción de mujeres que al 

momento de la encuesta señalaron estar trabajando; mientras que la cabecera con el 4,69%, registra 

la mayor participación de mujeres jefes que se encontraban buscando trabajo. Así mismo, en el 

área rural dispersa el 43,27% de las encuestadas señalaron estar realizando oficios del hogar.  

 

Gráfico 18. Distribución de la jefatura de hogar femenina por actividad realizada en el último 

mes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

2.3.5 Nivel Educativo 

El 77,34% de los hombres jefes de hogar encuestados, señalaron como nivel educativo máximo 

alcanzado primaria, el 11,14% secundaria, el 0,58% superior y el 10,95% no tiene estudios.  
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Gráfico 19. Distribución de la jefatura masculina por nivel educativo alcanzado, según zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

En la zona de la cabecera se registran la mayor proporción de hombres jefe de hogar que ha 

logrado realizar estudios del nivel secundaria (casi la tercera parte), en el área rural dispersa 

(79,44%) y en los centros poblados (76,27%) de los jefes declararon haber alcanzado como nivel 

máximo de estudio, la primaria.    

De otra parte, las participaciones más representativas de los hombres jefes de hogar sin ningún 

nivel educativo se registran en el área rural dispersa (11,75%) y los centros poblados (9,75%). 

Por otro lado, el 67,52% de las mujeres jefes de hogar encuestadas, refirieron como nivel 

máximo nivel alcanzado la primaria, el 17,06% secundaria, el 1,06% educación superior y el 

14,37% no tiene estudios.  
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Gráfico 20. Distribución de la jefatura femenina por nivel educativo alcanzado, según zona 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

En la zona de la cabecera se registran la mayor proporción de mujeres jefe de hogar que ha 

logrado realizar estudios del nivel secundaria (29,24%); en los centros poblados y en el área rural 

dispersa más del 68% de las jefes declararon haber alcanzado como nivel máximo de estudio, la 

primaria. De otra parte, las participaciones más representativas de mujeres jefes de hogar sin 

ningún nivel educativo se registran en el área rural dispersa (15,57%) y los centros poblados 

(12,73%). 

 

2.4 Caracterización de personas  

En este apartado se presenta la estructura de la población de Argelia (Cauca), se determinan 
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evidenciada en el primer escalón de la pirámide (0 a 4 años) que se muestra longitudinalmente más 

corto que el siguiente (5 a 9 años), esto podría ocurrir por tres fenómenos, el primero se relaciona 

con la prevalencia de altas tasas de mortalidad infantil, el segundo se da por disminución en la tasa 

de natalidad y una tercera causa puede ser la combinación de ambos fenómenos.  

 

Gráfico 21. Pirámide poblacional por sexo, Argelia (Cauca) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Dadas la clasificación por rango de edad de la población encuestada, se nota que en la pirámide 

poblacional una mayor proporción de infantes y adolescentes entre los 10 y 14 años, respecto al 

total del municipio, seguido de adolescente entre los 15 a 19 años. Para la población de 20 años en 

adelante, las proporciones son menores para ambos sexos.  

A continuación, en la tabla 1 se analiza la población por sexo, se calcula el índice de 

masculinidad y la razón de dependencia según la división territorial.  
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Tabla 1. Población por sexo y razón de dependencia 

División Territorial 

Población por sexo Índice de 

masculinidad 

Razón de 

dependencia Hombres Mujeres 

Cabecera Municipal 50,98% 49,02% 104% 40% 

El Diviso 50,80% 49,20% 103% 54% 

El Mango 51,87% 48,13% 108% 49% 

El Naranjal 53,29% 46,71% 114% 53% 

El Plateado 50,47% 49,53% 102% 49% 

El Sinaí 51,47% 48,53% 106% 48% 

La Belleza 50,39% 49,61% 102% 53% 

La Emboscada 52,17% 47,83% 109% 48% 

Puerto Rico 51,89% 48,11% 108% 47% 

San Juan de la Guadua 51,32% 48,68% 105% 48% 

Santa Clara 55,19% 44,81% 123% 48% 

Zona de Influencia Cabecera 51,75% 48,25% 107% 47% 

Zona de La Montaña 54,59% 45,41% 120% 43% 

Totales 51,41% 48,59% 106% 48% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

De la población encuestada el 51,41% son hombres y el restante son mujeres; en todas las 

unidades territoriales se encuentra una distribución similar en la que predominan los hombres, 

aunque sobresale el corregimiento de Santa Clara con 55,19%; le sigue la zona de la Montaña con 

54,59%, El Naranjal con 53, 29 y La Emboscada con 52,17%.  
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Seguidamente, al analizar los datos de los encuestados se calcula el índice de masculinidad, 

expresado a partir de la razón de hombres por mujeres, es de 106 hombres por cada 100 mujeres 

en el municipio. Por corregimientos, se observa que en Santa Clara el número de mujeres es menor 

que el de hombres (120 hombres por cada 100 mujeres). En corregimientos como El Diviso, El 

Plateado y La Belleza se encuentran menores índices de masculinidad (entre 102 y 103 hombres 

por cada 100 mujeres).    

Respecto a la razón de dependencia9, como un indicador que sirve para identificar la carga 

económica que tienen en promedio quienes están en edad productiva, y puede reflejar las 

limitaciones de recursos humanos productivos que afronta una población (Lora & Prada, 2016) , 

para el caso del municipio de Argelia por cada 100 habitantes en edad productiva hay 48 que no 

están en edad productiva. 

De manera desagregada, la Cabecera Municipal y la Zona de la Montaña, con el 40% y el 43%, 

respectivamente son los lugares con menores niveles de carga económica. En contraste, los 

mayores índices de dependencia se encuentran en los corregimientos de El Diviso, El Naranjal y 

La Belleza. 

 

2.4.2 Educación 

Del total de la población encuestada el 92,89% corresponde a personas de 5 años y más; de este 

grupo poblacional el 57,44% registra primaria como el máximo nivel educativo alcanzado10; el 

12,55% secundaria; el 0,43 educación superior y el 29,59% no tiene ningún nivel educativo. 

                                                 
9 Es el cociente de la suma de la población menor de 15 años más la población mayor de 64 años y la población entre 

los 15 y 64 años de edad, los cuales se consideran potencialmente activos.  
10 En la encuesta de Sisbén se pregunta por el nivel educativo máximo alcanzado de cada uno de los integrantes del 

hogar, éste se determina con base en el último grado aprobado. Si la persona está cursando el primer grado de un nivel, 

el nivel alcanzado será entonces el anterior. En el formulario del Sisbén no está el nivel de preescolar y secundaria 

contempla hasta el grado 11. 
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Por ubicación se observa que en la Zona de la Montaña y los corregimientos de San Juan de la 

Guadua y Santa Clara se encuentran las mayores proporciones de población con primaria, con 

porcentajes de 63,26%, 63,05% y 62,24%, respectivamente. En la Cabecera Municipal (24,64%), 

Puerto Rico (12,94%) y El Plateado (12,06%) se encuentran las más altas proporciones de personas 

con educación secundaria, mientras que, en la Cabecera Municipal, El Sinaí y El Mango se 

presentan los porcentajes más altos de personas con educación superior. 

 

Tabla 2. Población con cinco años y más por nivel educativo, según división territorial 

División       

territorial 

Personas 

encuestadas 

Personas de 5 

años y más 
Ninguno  Primaria  Secundaria Superior 

Cabecera Mpal 2350 2232 574 1066 550 42 

El Diviso 1065 981 300 581 97 3 

El Mango 3281 3037 909 1770 346 12 

El Naranjal 319 292 102 165 25 0 

El Plateado 5564 5126 1617 2877 618 14 

El Sinaí 1937 1793 538 1034 212 9 

La Belleza 1800 1646 507 940 197 2 

La Emboscada 1129 1044 364 576 102 2 

Puerto Rico 1636 1530 450 877 198 5 

San Juan de la 

Guadua 

1851 1743 445 1099 195 4 

Santa Clara 366 339 87 211 40 1 
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Zona de 

Influencia 

Cabecera 

5322 4972 1436 2980 544 12 

Zona de La 

Montaña 

577 528 146 334 46 2 

Totales 27197 25263 7475 14510 3170 108 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

Al desagregar por sexo los resultados de la población de cinco años y más, el 51,54% 

corresponde a hombres y el 48,46% a mujeres. Adicionalmente, al analizar el máximo nivel 

educativo alcanzado según sexo, se encuentra que existe una mayor proporción de mujeres 

(61,11%) respecto a la de hombres, con nivel educativo superior (38,89%). 

 

Gráfico 22. Población por sexo, según nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 
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2.4.3 Salud 

Del total de la población encuestada, según afiliación a régimen de salud, el 71,96% está 

afiliada al régimen subsidiado, el 0,71% al régimen especial, el 0,24% contributivo, el 0,17% a 

Nueva EPS y un 26,92% no cuenta con afiliación alguna.  

De la población que informó estar afiliada al régimen subsidiado, el 52,74% se concentra en El 

Mango, El Plateado y la Zona de Influencia de la Cabecera Municipal. Algo similar ocurre con las 

personas que afirmaron no contar con afiliación, el 41,27% se concentra en el corregimiento de El 

Plateado y la Zona de Influencia de la Cabecera. 

 

Gráfico 23. Personas por régimen de afiliación al SGSSS según unidad territorial 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 
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2.4.4 Actividad habitual 

De la población total encuestada el 86,46% corresponde a personas en edad de trabajar11. En el 

momento de la encuesta, 6.710 personas informaron estar trabajando, esto es el 29,56%. De ese 

mismo grupo 4.648 (20,48) manifestaron tener como actividad principal el estudio. Las personas 

dedicadas a oficios del hogar son 4.511 (19,87%). Así mismo, 778 (3,43%) se encontraban 

buscando empleo.   

Tabla 3. Actividad habitual según división territorial 
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Cabecera Mpal 2350 1962 558 538 109 447 305 5 

El Diviso 1065 877 177 272 22 216 190 0 

El Mango 3281 2737 706 778 91 566 592 4 

El Naranjal 319 268 56 96 3 49 64 0 

El Plateado 5564 4536 1285 1267 176 964 829 15 

El Sinaí 1937 1601 450 499 46 313 292 1 

La Belleza 1800 1493 361 457 48 334 292 1 

La Emboscada 1129 922 300 298 32 98 193 1 

Puerto Rico 1636 1384 330 424 36 311 281 2 

San Juan de la Guadua 1851 1600 404 466 60 323 347 0 

Santa Clara 366 303 77 107 11 41 67 0 

                                                 
11 Personas de 12 años y más en la zona urbana y de 10 años y más en la zona rural. 
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Zona de Influencia Cabecera 5322 4542 1211 1338 134 904 950 5 

Zona de La Montaña 577 474 103 170 10 82 109 0 

Totales 27197 22699 6018 6710 778 4648 4511 34 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Base de Datos Sisbén III-2017 

 

 

Hay una situación puntual respecto al número de personas que no se encontraban realizando 

ninguna actividad, son 6.018 y representan el 26,51% del total de población en edad de trabajar.  

Al desagregar pon unidades territoriales, las personas que informaron estar trabajando se 

encontraron principalmente en la Zona de la Montaña (35,86%), Santa Clara (35,31%) y En 

Naranjal (35,82%). Las que buscaban trabajo, se encontraron en todo el municipio en proporciones 

que oscilan entre el 1% y 6%, mientras que, del total de personas sin actividad, estas se ubican 

mayormente en La Emboscada (32,54%), la Cabecera (28,44%) y El Sinaí (28,11%).   

Luego de realizar un barrido estadístico en el que se describieron las características 

sociodemográficas de la población del municipio de Argelia, se hace posible identificar factores 

de riesgo, amenaza o debilidad que permiten definir condiciones de desventajas que se podrían 

catalogar como vulnerabilidades. 

A continuación, en la tabla 4 se clasifican algunos hallazgos mediante una matriz de 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA). 

 

Tabla 4. Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- El municipio tiene diversidad topográfica, 

riqueza en recursos minerales, hídricos, de 

fauna y flora. 

- Más de la mitad de los hogares viven en 

unidades de vivienda tipo cuarto. 
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- El 42% de los hogares tienen vivienda 

propia. 

- En el área rural dispersa la proporción de 

hombres que reportaron estar trabajando es 

mayor a la de los centros poblados y la 

cabecera. 

- El 30% de la población de Argelia está 

representada por población joven (de 10 a 24 

años).   

- En la zona rural es mayor la deficiencia de las 

viviendas por los materiales de pisos y paredes. 

- Cobertura insuficiente de servicios públicos, 

principalmente en el área rural dispersa. 

- La tercera parte de los hogares tienen jefatura 

femenina. 

- Más de la mitad de la población registra 

primaria como el máximo nivel educativo 

alcanzado y casi la tercera parte no tiene 

ningún nivel educativo. 

- La tercera parte de la población no se 

encuentra afiliada al régimen de salud. 

- El 27% de la población no se encuentran 

realizando ninguna actividad laboral. 

OPORTUNIDAD AMENAZAS 

- Acuerdo de Paz. 

- Programas de vivienda de interés social.  

- Recursos del Sistema General de Regalías.  

- Apoyo y generación de políticas públicas de 

equidad de género para las mujeres, 

principalmente para la mujer rural 

campesina.  

- Presencia de grupos armados al margen de la 

ley y alteración del orden público. 

- Distancia del municipio a grandes centros de 

comercio o ciudades intermedias.  
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- Programas de educación secundaria por 

ciclos, convenios con instituciones de 

formación profesional, programas educativos 

a distancia y créditos educativos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al clasificar los hallazgos en la matriz DOFA no es posible determinar qué tan vulnerable es el 

municipio, por ello, con el fin de realizar una estimación de dichas vulnerabilidades se define un 

componente por cada categoría de análisis (vivienda y servicios públicos, hogares, nivel educativo, 

salud y actividad habitual) y se asigna una regla de decisión para calificar el nivel de 

vulnerabilidad, el cual se valora como alto (XXX) o bajo (X). 

 

Tabla 5. Definición y categorización de las variables que intervienen en la vulnerabilidad 

Variable Definición Categorías Regla Calificación 

Vivienda Porcentaje 

de hogares 

con 

vivienda 

propia. 

Valor 

cuantitativo 

Si el porcentaje de hogares en 

Argelia con vivienda propia es 

menor que el porcentaje 

nacional, entonces el nivel de 

vulnerabilidad es alto.   

 

XXX 

 

Si el porcentaje de hogares en 

Argelia con vivienda propia es 

mayor que el porcentaje 

nacional, entonces el nivel de 

vulnerabilidad es bajo.   

 

X 

Servicios 

públicos 

Porcentaje 

de hogares 

con 

cobertura 

1. Energía 

2. Alcantarillado 

3. Acueducto 

 

Si el porcentaje de cobertura 

de servicios públicos en 

Argelia es menor que el 

porcentaje nacional, entonces 

 

XXX 
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de servicios 

públicos. 

el nivel de vulnerabilidad es 

alto. 

Si el porcentaje de cobertura 

de servicios públicos en 

Argelia es mayor que el 

porcentaje nacional, entonces 

el nivel de vulnerabilidad es 

bajo.  

 

 

X 

Tamaño de 

los hogares  

Promedio 

de personas 

por hogar.   

Valor 

cuantitativo 

 

Si el promedio de personas 

por hogar en Argelia es mayor 

al promedio nacional, 

entonces el hogar es altamente 

vulnerable. 

 

XXX 

Si el promedio de personas 

por hogar en Argelia es menor 

al promedio nacional, 

entonces el hogar es poco 

vulnerable.  

 

X 

 

Nivel 

educativo 

Porcentaje 

de personas 

entre 5 y 16 

años cuyo 

nivel 

educativo 

máximo 

alcanzado 

es 

educación 

básica y/o 

media.   

Valor 

cuantitativo 

Si el porcentaje de personas 

entre el rango de edad 

seleccionado cuyo nivel 

educativo máximo alcanzado 

es educación básica y/o media 

en Argelia es menor que el 

porcentaje nacional, entonces 

existe alta vulnerabilidad. 

 

 

XXX 

Si el porcentaje de personas en 

Argelia cursando educación 

básica y/o media en el rango 

de edad seleccionado es 

mayor que el porcentaje 

 

 

 

X 



61 

 

nacional, entonces el nivel de 

vulnerabilidad es bajo.  

Razón de 

dependencia 

Mide la 

carga 

económica 

que tienen 

en 

promedio 

quienes 

están en 

edad 

productiva. 

Valor 

cuantitativo 

Si la carga económica que 

tienen quienes están en edad 

productiva en Argelia es 

mayor que la nacional, 

entonces el nivel de 

vulnerabilidad es alto. 

 

 

XXX 

Si la carga económica que 

tienen quienes están en edad 

productiva en Argelia es 

mayor que la nacional, 

entonces el nivel de 

vulnerabilidad es bajo.  

 

 

X 

Salud Porcentaje 

de personas 

afiliadas al 

SGSS en 

salud.  

Valor 

cuantitativo 

Si el porcentaje de personas en 

Argelia afiliadas al SGSSS es 

menor que el porcentaje 

nacional, entonces se 

considera altamente 

vulnerable.  

 

 

XXX 

Si el porcentaje de personas en 

Argelia afiliadas al SGSSS es 

mayor que el porcentaje 

nacional, entonces se 

considera poco vulnerable.   

 

 

X 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calificación de la vulnerabilidad como alta o baja, se hace tomando como referente los 

valores nacionales calculados en la Encuesta de Calidad de Vida 2016 (ECV) y la razón de 
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dependencia se calcula a partir de las proyecciones del Censo 2005 del DANE, luego se aplican 

las reglas de decisión para cada categoría y se califica la vulnerabilidad.   

 

Tabla 6. Niveles de vulnerabilidad 

Variable (%) Nacional (%) Argelia Calificación 

Tenencia de vivienda propia 46,8% 42,13% XXX 

Servicios públicos 

1. Energía 

2. Alcantarillado 

3. Acueducto 

 

98,7% 

77,5% 

89,6% 

 

80,06% 

27,71% 

56,11% 

XXX 

 

 

 

Tamaño de los hogares 3,3 3,62 XXX 

Nivel educativo 94,8 21,5 XXX 

Razón de dependencia  52 48 X 

Salud 95,4% 73,08% XXX 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según las calificaciones definidas en la tabla 6, Argelia es un municipio altamente vulnerable 

en todas las categorías, excepto en el nivel de dependencia de la población.   

A continuación, se presenta un segundo cuadro comparativo en el que se relacionan el promedio 

global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e indicadores 

de Argelia, para calificar si el municipio es altamente o bajamente vulnerable.  
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Tabla 7. Promedio global de la OCDE versus indicadores del municipio de Argelia (Cauca) 

Promedio global OCDE Porcentaje municipio de Argelia Vulnerabilidad 

En la OCDE, el hogar promedio tiene 

1.8 habitaciones por persona. 

De 7.503 hogares, el  54,82% habita 

en vivienda tipo cuarto. 

 

Alta 

En términos de servicios básicos, el 

95.6% de las viviendas de los países de 

la OCDE tienen acceso privado a 

inodoros interiores con descarga de 

agua. 

Respecto a la cobertura en los 

hogares encuestados del municipio 

de Argelia, se encontró que el 

56,11% tienen acueducto. 

 

 

Alta 

En promedio, alrededor del 79% de los 

adultos entre 25 y 64 años de edad en 

la zona de la OCDE han obtenido el 

equivalente a un título de educación 

media superior. 

El 16% de los adultos entre 25 y 64 

años de edad en el municipio de 

Argelia tienen un título de educación 

media superior.  

 

 

Alta 

En promedio en los países de la 

OCDE, el 39% de las mujeres entre 25 

y 64 años de edad obtiene un título de 

educación superior, en comparación 

con el 33% de los hombres. 

En Argelia el 1% de las mujeres entre 

25 y 64 años de edad tienen un título 

de educación superior, en 

comparación con el 0,6% de los 

hombres.   

 

 

Alta 

En la OCDE, cerca del 68% de la 

población en edad laboral tiene un 

empleo remunerado. 

En Argelia del total de población en 

edad de trabajar el 30% informaron 

estar trabajando.  

 

Alta 
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En 2016, en los países de la OCDE en 

promedio el 60% de las mujeres tenían 

empleo, en comparación con el 76% 

de los hombres. 

En Argelia, en promedio el 40% de 

las mujeres manifestaron encontrarse 

trabajando, respecto al 85% de los 

hombres. 

 

Alta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es preciso mencionar que las dos primeras categorías comparadas no coinciden en sus unidades 

de medida, sin embargo, se decide ponerlas porque mantienen un grado de correspondencia.  

Se concluye que el municipio de Argelia es altamente vulnerable tanto a nivel nacional como 

frente a los países miembros de la OCDE.  
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Capítulo III: Factores que Inciden en la Probabilidad de Cultivar Coca en el Municipio de 

Argelia, Cauca: Modelación Econométrica 

 

En este capítulo se evalúan algunos factores que inciden en la probabilidad de cultivar coca en 

el municipio de Argelia (Cauca), a través de un modelo econométrico construido previa revisión 

de la teoría económica y retomando elementos de la investigación de Rocha y Martínez (2015) en 

la que se utilizaron variables de tipo socioeconómicas para explicar el fenómeno de la coca; en la 

primera parte del capítulo se presenta el diseño de la investigación y la fundamentación 

econométrica; posteriormente, se hace la especificación del modelo, la descripción de las variables 

y sus valores esperados. Finalmente se efectúa la estimación a partir de la base de datos12 

denominada “Censo Cocalero, Campesino y Social Argelia Cauca 201613” proporcionada por la 

Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia –ASCAMTA a las responsables de esta 

investigación bajo acuerdo de confidencialidad.  

 

3.1 Diseño de la investigación 

Para analizar los factores socioeconómicos que influyen en la plantación de cultivos de uso 

ilícito en el municipio de Argelia (Cauca), se hace necesaria la aplicación de una metodología que 

permita estimar la razón de probabilidad de un individuo en favor de sembrar cultivos de uso 

ilícito. Así pues, se utilizó la técnica de estimación denominada regresión logística (logit de ahora 

en adelante), caracterizada por un modelo no lineal que ajusta una respuesta binaria por el método 

de máxima verosimilitud (Green, 2012). 

                                                 
12 Inicialmente la base de datos estaba compuesta por 5328 registros, los cuales debieron ser sometidas a un proceso 

de organización y depuración debido al hallazgo de inconsistencias resultando un nuevo consolidado con 3408 

registros.  
13 Aunque en el nombre de la encuesta del “Censo Cocalero” se hace referencia al año 2016, esta se aplicó durante los 

años 2016 y 2017.  
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El logit es uno de los modelos de elección discreta14 frecuentemente utilizado, caracterizado 

por presentar una variable cualitativa como su variable respuesta. Vale la pena mencionar que su 

aplicación no solo se resume al caso de variables binarias, pues existen versiones del modelo para 

el caso de variables dependientes categóricas ordenadas o no ordenadas15. El modelo determina la 

probabilidad que se produzca el evento, dados determinados valores de las variables explicativas, 

suponiendo una FDA Logística Estándar como una función exponencial, de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

𝑃𝑖 = Pr(𝑌 = 1|𝑋) = 𝐹𝐷𝐴𝐿(𝑋𝑖
′𝛽) [1] 

Donde 𝐹𝐷𝐴𝐿 representa la probabilidad acumulativa de la función logística, 𝑋 es una matriz de 

variables explicativas linealmente independientes de tamaño 𝑛 × 𝑘, 𝛽 es un vector de parámetros 

a estimar de tamaño 𝑛 × 1, y el subíndice 𝑖 denota el número de individuos en la muestra (𝑛). El 

cálculo de la 𝐹𝐷𝐴𝐿 se presenta a continuación: 

𝑃𝑖 =
𝑒𝑋𝑖

′𝛽

1+𝑒𝑋𝑖
′𝛽
=

1

1+𝑒−𝑋𝑖
′𝛽

 [2] 

La ecuación [2] representa la probabilidad que un individuo decida sembrar cultivos ilícitos, 

acotándose esta en el intervalo [0 ; 1]. Así, cuando 𝑋𝑖
′𝛽 → −∞ la probabilidad 𝑃𝑖 → 0 (no cultivara 

coca) y cuando 𝑋𝑖
′𝛽 → ∞ la probabilidad 𝑃𝑖 → 1 (si cultivara coca). 

La linealización de las variables independientes en la ecuación [2] se consigue mediante la 

inversa de la función logística, que es el logit o logaritmo de la razón de probabilidades en favor 

de la ocurrencia del evento, definida como el cociente entre la probabilidad de que ocurra un 

                                                 
14 Otro de los modelos ampliamente utilizados para el caso de variable dependiente cualitativa es el modelo Probit 

(también conocido como Normit), cuya diferencia con el modelo Logit radica en el supuesto una Función de 

Distribución Acumulada (FDA de ahora en adelante) Normal Estándar para el cálculo de la razón de probabilidades. 
15 Para un nivel de profundización mayor sobre estos modelos consultar Aldrich & Nelson (1984). 
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acontecimiento y la probabilidad de que no ocurra. Esta verosimilitud logarítmica se expresa en la 

ecuación siguiente:  

Logit(𝑃𝑖) = ln [
𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
] = 𝐿𝑖 = 𝑋𝑖

′𝛽 ∀𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 [3] 

Finalmente, adicionar una variable aleatoria (𝑢) a la ecuación [3] permite capturar relaciones 

estocásticas entre las variables, las cuales son las deseables en ciencias sociales. 

Así, el modelo Logit a estimar en la presente investigación se detalla en la ecuación siguiente: 

𝐿𝑖 = 𝑋𝑖
′𝛽 + 𝑢𝑖  [4] 

Respecto a su estimación, existen dos métodos que permiten obtener los parámetros estimados 

a nivel individual: Mínimos Cuadrados No Lineales (MCNL) y Máxima Verosimilitud (MV), 

ambas con el Logit como función de enlace. 

La primera, resulta de la regresión que minimiza la sumatoria del cuadrado de los errores de 

estimación, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

min
𝛽

∑ (𝑌𝑖 −
𝑒𝑋𝑖

′𝛽

1+𝑒𝑋𝑖
′𝛽
)

2

𝑛
𝑖=1  [5] 

Mientras que el método de MV es un procedimiento de cálculo no lineal consistente en 

maximizar la función de verosimilitud o producto de las funciones de densidad individuales, el 

cual fue descrito en la ecuación [3]. No obstante, debido a que el método de MV alcanza la cota 

inferior de Cramer Rao16, lo convierte en el más utilizado para la estimación de funciones no 

lineales. 

Los coeficientes estimados en el modelo Logit no tienen la interpretación directa del modelo 

clásico lineal, más permite dar cuenta de los signos esperados de los coeficientes de la regresión y 

                                                 
16 La Cota Inferior de Cramer-Rao (CICR) establece una cota inferior teórica en la varianza de un estimador insesgado 

y eficiente. 
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su importancia práctica y/o estadística17. Para encontrar el efecto de las variables explicativas sobre 

la probabilidad 𝑃𝑖, se usa la regla de la cadena para derivar [1] respecto a 𝑥𝑖, así: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑥𝑖
=

𝐹𝐷𝐴𝐿(𝑋𝑖
′𝛽)∙𝜕(𝑋𝑖

′𝛽)

𝜕(𝑋𝑖
′𝛽)∙𝜕𝑥𝑖

= 𝐹𝐷𝐴𝐿(𝑋𝑖
′𝛽)

𝜕(𝑋𝑖
′𝛽)

𝜕𝑥𝑖
= 𝐹𝐷𝐴𝐿(𝑋𝑖

′𝛽) ∙ 𝛽 [6] 

Donde el escalar 𝐹𝐷𝐴𝐿(𝑋𝑖
′𝛽) es la función de densidad de probabilidad, la cual es siempre 

positiva, de manera que, el efecto de 𝑥𝑖 sobre la probabilidad 𝑃𝑖 tiene el mismo signo que 𝛽𝑗. El 

hecho de que la densidad dependa de los valores de todas las variables en 𝑋, implica que para 

calcular el valor de 
𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑥𝑖
 es necesario escoger valores para las variables o presentar algún promedio. 

Con frecuencia se acostumbra a utilizar la densidad evaluada en el promedio de las variables para 

toda la muestra �̅�, de manera que el efecto de 𝑋𝑖 sobre 𝑃𝑖 se estima así: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 𝐹𝐷𝐴𝐿(�̅�𝑖

′𝛽) ∙ 𝛽  [7] 

 

3.2 Especificación del modelo econométrico 

De acuerdo a la ecuación [4], el modelo a estimar será: 

ln (
𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖

1−𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑎𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑒𝑑𝑎𝑑2 + 𝛽4𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝛽5𝑠𝑜𝑙𝑡𝑒𝑟𝑜 +

𝛽6𝑓𝑜𝑟á𝑛𝑒𝑜 + 𝛽7𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜_𝑓𝑎𝑚𝑖 + 𝑈i                      [8] 

 

Para la estimación de la ecuación [8] y posterior análisis de los resultados, se consideraron dos 

bases de datos provenientes de fuentes oficiales: Por un lado, el “Censo Cocalero, Campesino y 

Social Argelia Cauca 2016”18 (ver Anexo 3), del cual se obtuvo la variable respuesta Cultiva. Estos 

                                                 
17 Tomado de Gujarati & Porter, 2009, p. 563 
18 El “Censo Cocalero, Campesino y Social Argelia Cauca 2016” es un instrumento de captura de información para la 

formulación de políticas públicas que propendan mejores condiciones de vida para el campesino argeliano. Los 

organismos lideran esta encuesta son: La Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (ASCAMTA), 

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina (ANZORC), Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) y Marcha Patriotica 

Cauca. 
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datos fueron combinados con información registrada en la base de datos del SISBEN-III corte a 

2017, de donde se obtuvieron las demás variables a considerar en la investigación. Cabe mencionar 

que, aunque el Censo Cocalero presenta un rezago de un año frente a la información proveniente 

del SISBEN, las variables a considerar en el análisis no presentan variaciones sensibles de un año 

a otro, razón por la cual es válida su utilización.  

A continuación, se presenta la construcción de las variables utilizadas en la investigación. 

 

 

Tabla 8. Variables utilizadas en el modelo Logit 

Variable 

Dependiente 
Tipo de Variable Definición de la Variable 

 

Cultiva Cualitativa 
1= Cultiva hoja de coca   

0= No cultiva hoja de coca  

Variables 

Independientes 
Tipo de Variable Definición de la Variable 

Valor Esperado 

de la Variable 

Sexo Cualitativa 
1= Mujer 

Negativo 
0= Hombre 

Edad Cuantitativa  Variable numérica Positivo 

Edad2 Cuantitativa Variable numérica Negativo 

Primaria Cualitativa 
1= Si  

Positivo 
0= No 

Soltero Cualitativa 
1= Si 

Negativo 
0= No 

Foráneo Cualitativa 
1= Si 

Positivo 
0= No 

Núcleo familiar  Cuantitativa Variable numérica Positivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Descripción de variables 

A continuación, se presentan las variables que se consideran en el modelo y sus respectivos 

valores esperados.  
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Sexo19: Corresponde a una variable enmarcada dentro una diferenciación biológica sin 

embargo, existen variantes comportamentales en las prioridades, preferencias, ocupaciones e 

intereses que debido al condicionamiento parental, educacional y sociocultural han generado entre 

hombres y mujeres una división sexual del trabajo, en la que la mujer ha sido asignada a los 

cuidados del hogar e hijos, mientras que los hombres a la agricultura, la cacería, la domesticación 

de animales y la guerra convirtiéndose en los proveedores y protectores del hogar (Aguilar, Valdéz 

& González, 2013). Debido a esto se espera que ser mujer reduzca la probabilidad de ser un 

individuo cultivador de coca, por lo tanto, se espera una relación negativa con la variable 

dependiente.  

Edad: En las sociedades campesinas la familia es la unidad productiva fundamental y los 

cónyuges e hijos, la principal fuerza de trabajo con que cuentan los jefes del hogar, debido a ello 

algunos niños y niñas (dentro del departamento del Cauca) tienen asignadas tareas en el campo y 

hogar a partir de los seis años de edad y se les otorga una carga laboral completa generalmente 

alrededor de los doce; permitiendo así que los menores se involucren en las tareas relacionadas 

con la coca, del mismo modo que participan en el cuidado del ganado, agua y sembrados de 

pancoger (Madariaga, 2007). Por ello, se espera una relación positiva que indique que aumentos 

en la edad, se traducirán en mayores probabilidades de cultivar coca. 

Edad2: Se incluye la edad al cuadrado para determinar el descenso (a partir de un umbral de 

43 años)20 de la probabilidad de cultivar coca, frente a un año de edad adicional (función cóncava). 

Se considera una relación negativa con la variable dependiente. 

                                                 
19 En esta investigación se utilizan las variables sexo y género indistintamente para denotar hombres y mujeres. 
20 Edad promedio tomada de las estimaciones realizadas mediante el “Censo Cocalero, Campesino y Social Argelia 

Cauca 2016” 
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Primaria: De acuerdo con la teoría del capital humano de Becker (1964), mayores niveles 

educativos reducen la probabilidad de comisión de actividades ilícitas. Los datos de la encuesta de 

hogares sugieren que las personas que continúan sus estudios después de terminar su educación 

básica secundaria tienen mejores salarios y una mayor probabilidad de ser empleados en la 

economía formal que aquellos que no obtuvieron un título de bachillerato (CEDLAS/Banco 

Mundial, 2014; citado por OCDE, 2016). 

Según la Fundación Empresarios por la Educación (2018) en 2016 el promedio de años de 

educación en una zona rural fue de 5,5 años por estudiante, mientras que en una urbana fue de 9,6 

años; por lo tanto, un niño de la ciudad está recibiendo más de un 50% adicional de educación que 

uno del campo. De igual manera afirma la UNICEF (2006) en su estudio sobre niños en zonas 

cocaleras del Perú, que conforme aumenta la edad de los estudiantes, las tasas de matrícula 

disminuyen. Para el caso de Argelia de acuerdo a la información obtenida del muestreo, 

aproximadamente el 74% de la población censada solo tenían estudios básicos de primaria, 

alrededor del 14% no tenía ningún nivel educativo y el restante solo había cursado algún grado de 

bachillerato. De esta manera contar solo con primaria, es decir, tener un nivel inferior se traducirá 

en una relación positiva con la probabilidad de cultivar coca. 

Soltero: Los individuos solteros tienen una mayor facilidad de desarrollar sus proyectos vitales 

que los jefes de hogar, ser soltero ofrece la posibilidad de emigrar sin retenciones y buscar 

oportunidades que se le han negado en su lugar de origen (Díaz, 2008). Dicho esto, se enmarca la 

hipótesis de que el estado civil de los individuos es relevante para la toma de decisiones. Dentro 

del censo cocalero, un 47% de los individuos son solteros y el restante se encuentra casados, en 

unión libre o sin responder. Debido a esto, se espera una relación inversa entre ser soltero y cultivar 
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coca, dado que las personas solteras tendrán la facilidad de migrar y/o buscar empleos formales 

legales. 

Foráneo: Dentro de la investigación, este término será un referente de los campesinos que 

proceden de otros lugares y se instalan en municipios como Argelia donde las cosechas de coca 

son mucho más atractivas que el cultivo de cualquier otro producto agrícola. Según la Entidad de 

las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres ONU 

Mujeres (2016):  

El tiempo en que carga la mata de arroz es de 3 a 7 meses y la de coca es solo de 40 días a 4 

meses, en un día se puede llegar a cosechar máximo 5 arrobas de arroz y en promedio 8 arrobas 

de coca y en ventas, el arroz se vende en las plazas el kilo por $2.500 y los “comisionistas” pagan 

$1.950.000 por kilo de pasta de coca (para ello, el campesino tuvo que cosechar y procesar de 25 

a 50 arrobas de mata de coca, aproximadamente) (p.12). 

IDEI (2015) señala que este tipo de situaciones, impulsaron el crecimiento de zonas cocaleras 

y la llegada de foráneos para la siembra; si se consideran que son cuatro cosechas anuales, se puede 

tener una mejor comprensión de porqué los productores de la zona y foráneos se han dedicado a 

sembrar coca. De acuerdo a esto, se espera una relación directa con la variable dependiente, pues 

los individuos foráneos se trasladan y siguen las dinámicas culturales y laborales que hay dentro 

de la zona de residencia.  

Núcleo familiar: A través de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(2004) se menciona la relación existente entre nivel socioeconómico y tamaño de la familia. Se 

explica que en los hogares unipersonales y nucleares sin hijos predominan las familias ubicadas 

en el grupo de mayores ingresos y por el contrario, en un hogar extenso y bi-parental, predominan 

las familias ubicadas en el estrato socioeconómico más pobre. Este tipo de situaciones son 
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recurrentes en las zonas rurales y puede explicar por qué núcleos familiares con muchos individuos 

recurren a la búsqueda de ingresos por medio de la siembra de ilícitos, por ello, se espera una 

relación positiva de la variable con la probabilidad de cultivar coca. 

 

3.4 Estimación del modelo y análisis de resultados 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de la investigación. Inicialmente se 

estimó una matriz de correlaciones, para descartar la existencia de relaciones entre las variables 

explicativas del modelo. 

 

Tabla 9. Matriz de correlaciones 

 Sexo Edad Edad2 Primaria Soltero  Foráneo Núcleo_fami 

Sexo 1.000       

Edad -0.0672 1.000      

Edad2 -0.0612 0.9817 1.000     

Primaria -0.0336 -0.2627 -0.2873 1.000    

Soltero 0.1485 -0.1517 -0.0969 -0.0808 1.000   

Foráneo 0.0285 0.0030 -0.0046 -0.0122 -0.0368 1.000  

Núcleo_fami -0.0411 -0.1075 -0.1556 0.1322 -0.3095 0.0967 1.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 9 muestra que efectivamente las variables dentro del modelo son independientes ya 

que tienen valores por debajo de 0,4 y solo existe una correlación entre edad y edad2 de 0,98 pero 

es un valor normal ya que, edad2 es resultado de elevar edad al cuadrado y está mostrando la 

relación de la variable consigo misma. 
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Tabla 10. Resultados de la estimación 

Variables Coeficientes P-valor P-seudoR2 

Sexo 
-.9536095 

0.000 0.0866 
(.0784913) 

 

Edad 
.0842717 

0.000   
(.0138367) 

 

Edad2 
-.0008007 

0.000   
(.0001458) 

 

Primaria 
.2157079 

0.073   
(.1201076) 

 

Soltero 
-.4944867 

0.000   
(.0841358) 

 

Foráneo 
-.6082375 

0.000   
(.0878878) 

 

Núcleo_fami 
.0837471 

0.007   
(.0310598) 

 

Constante -.7670944 0.020   

(.3288361) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 se presentan los resultados del modelo econométrico planteado en la ecuación 

[8], los resultados de la estimación indican que por lo menos seis variables son estadísticamente 

significativas a cualquier nivel. El modelo cuenta con un ajuste que señala que el conjunto de 

variables independientes escogidas explican en un 8,6% aproximadamente a la variable 

dependiente “cultiva”21. Después del análisis, el modelo fue calibrado por la prueba ROC para 

                                                 
21 Debe notarse que en los modelos con regresada binaria, la bondad del ajuste tiene una importancia secundaria. Lo 

que interesa son los signos esperados de los coeficientes de la regresión y su importancia práctica y/o estadística. 

(Gujarati & Porter, 2009, p. 563) 
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tener una clasificación equilibrada entre la agrupación correcta y errónea de los cultivadores y no 

cultivadores22.   

Dado que los coeficientes arrojados en la estimación no tienen una interpretación directa y por 

ello no se pueden analizar desde una perspectiva socioeconómica, solo se toma en cuenta que las 

variables cumplan con los signos esperados. A continuación se evalúan los efectos marginales23 

de cada variable.  

 

Tabla 11. Efectos Marginales 

Variable Dy/dx P-valor 

Sexo -.2074485  0.000 

Edad .0177378  0.000 

Edad2 -.0001685  0.000 

Primaria .0467641  0.081  

Soltero -.1042324 0.000 

Foráneo -.1346094 0.000 

Núcleo familiar .0176274 0.007 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 se calculan los efectos marginales sobre el individuo promedio y de esta manera 

se puede interpretar cada parámetro de acuerdo a su probabilidad de cultivo.  

Los resultados son coherentes con los esperados, con excepción de la variable foráneo. 

Inicialmente, la variable sexo evidencia que ser mujer disminuye la probabilidad de cultivar coca 

en Argelia en un 20% frente al sexo masculino, mientras que la edad muestra que por cada año 

                                                 
22 Ver anexos 
23 A diferencia del MLP, los coeficientes de pendiente no dan la tasa de cambio de la probabilidad por cada unidad de 

cambio en la regresora. Es necesario calcular efectos marginales (Gujarati & Porter, 2009, p. 565) 
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adicional que tenga un campesino, la probabilidad de cultivar coca aumenta en un 1,7% y por el 

contrario, si se analiza la edad del individuo al cuadrado (edad2) se encuentra que después de los 

43 años la probabilidad de cultivar coca disminuye en un 0,01%. Por otro lado, tener bajos niveles 

educativos, como al menos educación primaria aumenta en un 4,6% la probabilidad de cultivar 

coca. Adicional a ello, ser soltero disminuye la probabilidad de cultivar coca en un 10,4%. 

Finalmente, si un individuo es foráneo se disminuye la probabilidad de cultivar coca en un 13,4% 

frente a quienes son oriundos del municipio y el núcleo familiar indica que, por cada individuo 

adicional, la probabilidad de cultivar coca aumenta un 1,7%.  

Para contextualizar los resultados, se intentó calcular la probabilidad de ser cultivador de coca 

agrupando todas las características mencionadas. Por medio del programa estadístico Stata, cada 

variable tomo un valor concreto y el resultado en conjunto arrojo que, si el individuo es hombre, 

aproximadamente de 37 años de edad, con al menos algún grado de educación primaria, casado o 

en unión libre, oriundo del municipio de Argelia y con un núcleo familiar de aproximadamente 6 

personas; tiene una probabilidad de cultivar coca cercana al 95%. En cambio, si es mujer, de 

aproximadamente 19 años de edad, sin educación, soltera, foránea y con un núcleo familiar de 

máximo 2 personas; la probabilidad de cultivar coca es de solo el 25%. 

Estos resultados demuestran que aun para ejercer actividades ilícitas dentro de las zonas rurales, 

el sexo es una variable determinante porque evidencia las permanentes brechas entre hombres y 

mujeres; la edad determinó que cada año adicional convierte al individuo en un cultivador activo; 

también se demostró que en las zonas rurales persisten los extensos núcleos familiares y la escasa 

cobertura educativa, que conlleva a que se generen nuevos cultivadores. Para concluir, los 

resultados obtenidos en la estimación son coherentes con la teoría; para un individuo promedio, 

variables socioeconómicas como el sexo, la edad, tener o no algún nivel educativo, la manera como 
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está conformado su núcleo familiar, ser propio de una zona o no serlo, si determinaran la 

probabilidad de convertirse en cultivador. Los resultados obtenidos, asocian que dentro del 

municipio de Argelia (Cauca) existe un bajo nivel de capital social, y siendo congruentes con la 

literatura, las zonas con poco capital social generan cultivadores de coca. 
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones  

 

4.1 Conclusiones  

Existen múltiples factores a los cuales es posible atribuir algún grado de influencia sobre el 

hecho de que una persona se involucre en la actividad de cultivo de la planta de coca, como el 

modelo económico, la débil presencia institucional, la constitución geográfica, el conflicto armado 

y la violencia, la marginalidad y la pobreza, la débil posesión de capital social, entre otros.  

Sin embargo, en el ámbito de la economía del crimen, las motivaciones individuales se 

desarrollan en un espacio complejo en el que los individuos emiten juicios subjetivos relacionados 

con el cálculo de costos y beneficios de la actividad, en los que evalúan la probabilidad de ser 

capturados, castigados y la severidad del castigo; en Colombia el número de capturas por siembra 

de coca son mínimas, prácticamente inexistentes y la severidad de las penas es insignificante en 

comparación con los beneficios que puede percibir un cultivador de coca, además prima la 

percepción que se tiene de inoperancia del sistema judicial.  

Igualmente, la decisión de involucrarse en la actividad de siembra de coca es una decisión que 

responde a necesidades sociales y de sobrevivencia.  Para el caso de Argelia se encontró que es el 

tercer municipio a nivel nacional con el mayor número de incursiones guerrilleras durante el 

periodo 1965 - 2013, que es un municipio constituido a partir de procesos de colonización y a 

través de una caracterización estadística de la población se identificaron vulnerabilidades en todas 

las categorías de análisis, definidas mediante comparaciones con índices nacionales y de los países 

de la OCDE.  

Una vez realizada la caracterización cualitativa de la población de Argelia (Cauca) se retomaron 

las variables sexo, edad, nivel educativo, estado civil, procedencia y tamaño del hogar para estimar 

la probabilidad que tiene un individuo de cultivar coca y se encontró que todas las variables son 
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estadísticamente significativas. Los resultados arrojan que ser mujer, ser soltero y ser foráneo 

disminuyen la probabilidad de cultivar, efecto contrario tienen la edad, el tamaño del hogar y el 

nivel educativo. 

A continuación, se presenta una tabla que contiene información resumida de los capítulos dos 

y tres, referente a las vulnerabilidades identificadas, también se menciona el Punto del Acuerdo de 

Paz y la estrategia específica que se define para la implementación, a partir de esta información se 

determina el potencial de la estrategia en la reducción de cada vulnerabilidad encontrada.   

.  

Tabla 12. Vulnerabilidades y Acuerdo de Paz 

Variable de 

Vulnerabilidad 

Acuerdo de Paz 

Estrategia del 

Acuerdo 

Potencial 

Vivienda 

Punto 1. Política de 

desarrollo agrario 

integral. Pilar 3. Planes 

nacionales para lograr 

una reducción radical 

de la pobreza y la 

eliminación de la 

pobreza extrema. 

Se implementará el 

Plan Nacional de 

Construcción y 

Mejoramiento de la 

Vivienda Social 

Rural. 

 

 

Reduce la vulnerabilidad 

ya que brinda soluciones 

de vivienda acorde a las 

necesidades de las 

personas y a las 

condiciones de cada zona 

del municipio de Argelia. 

 

Servicios 

públicos 

Punto 1. Política de 

desarrollo agrario 

integral. Pilar 3. Planes 

nacionales para lograr 

una reducción radical 

Diseño e 

implementación del 

Plan Nacional de 

Electrificación Rural 

y soluciones de agua 

Reduce la vulnerabilidad 

debido a que permitirá 

ampliar la cobertura 

eléctrica y de otros 

servicios públicos y eso 
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de la pobreza y la 

eliminación de la 

pobreza extrema. 

 

 

potable y saneamiento 

básico. 

 

 

 

favorecerá el desarrollo y 

aportará a la disminución 

de las brechas sociales, 

que presenta el 

municipio de Argelia. 

Educación 

Punto 1. Política de 

desarrollo agrario 

integral. Pilar 3. Planes 

nacionales para lograr 

una reducción radical 

de la pobreza y la 

eliminación de la 

pobreza extrema. 

Creación del Plan 

Especial de 

Educación Rural 

(PEER). 

 

 

 

 

Reduce la vulnerabilidad 

ya que promueve el 

acceso, cobertura, 

permanencia y calidad 

de la educación en las 

zonas rurales. 

 

 

Salud 

Punto 1. Política de 

desarrollo agrario 

integral. Pilar 3. Planes 

nacionales para lograr 

una reducción radical 

de la pobreza y la 

eliminación de la 

pobreza extrema. 

Creación e 

implementación del 

Plan Nacional de 

Salud Rural (PNSR). 

 

 

 

 

Reduce la vulnerabilidad 

dada una mayor 

cobertura en los servicios 

de salud, mejoras en la 

calidad y mayor 

disponibilidad de 

personal especializado. 
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Empleo 

Punto 1. Política de 

desarrollo agrario 

integral. Pilar 3. Planes 

nacionales para lograr 

una reducción radical 

de la pobreza y la 

eliminación de la 

pobreza extrema. 

Formalización laboral 

rural y protección 

social. 

 

 

 

 

 

Reduce la vulnerabilidad 

porque permitirá el 

fortalecimiento del 

sistema de protección y 

seguridad social de la 

población rural. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Al ser el Acuerdo de Paz una propuesta integral y muy completa en todos sus ámbitos, se 

concluye que todas las estrategias tienen potencial para reducir las vulnerabilidades de la población 

de Argelia (Cauca). 

 

4.2 Recomendaciones  

El municipio de Argelia (Cauca) queda definido como altamente vulnerable en las categorías 

de vivienda, servicios públicos, educación, salud y empleo. A continuación, se describen algunas 

alternativas que podrían minimizar las vulnerabilidades a corto, mediano o largo plazo.  

En lo relacionada a vivienda, puede decirse que han sido varios los programas de provisión y 

mejoramiento implementados, especialmente en el gobierno pasado, sin embargo, estos no 

tuvieron el impacto esperado, algunas de las razones corresponden a fallas en la administración de 

los recursos, politización de los programas y corrupción; como una alternativa para atenuar dichas 

fallas se sugiere a la alcaldía realizar una identificación exhaustiva a nivel municipal de los hogares 

que habitan en viviendas inadecuadas y los que carecen de ella con el fin de reducir el riesgo de 

selección adversa en futuros programas.  
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En educación, se sugiere la promoción de programas educativos transversales en todas las 

instituciones educativas del municipio. Uno de esos programas consistiría en la vinculación de la 

educación con la agricultura desde grado preescolar hasta once de bachillerato, con este programa 

se buscaría el reconocimiento del campesino como un proveedor de alimentos y generador de valor 

agregado, capaz de proporcionarse un nivel de ingresos que le permitan mejorar sus condiciones 

de vida, sin necesidad de acudir a la siembra de coca.  Para mitigar el rezago que se tiene en acceso 

a educación superior se propone fortalecer las capacidades de análisis de los jóvenes para las 

pruebas de saber mediante la apertura de un programa pre-universitario para todos los estudiantes 

de grado once del municipio.  

En salud, se propone identificar personas que no se encuentran afiliadas a ningún régimen e 

incluirlas en el subsidiado. En cuanto al mejoramiento en la calidad del servicio, se propone 

desarrollar un programa de telemedicina que facilitará el diagnóstico y manejo de enfermedades 

prevalentes de la población argeliana. 

En empleo, se prioriza la construcción y dotación de infraestructura para la transformación y 

almacenamiento de productos agropecuarios y para la producción de abonos orgánicos e insumos 

agrícolas dada la alta demanda que estos tienen dentro del municipio,  

Y finalmente, dada la política del Estado Colombiano de eliminación de cultivos de uso ilícito, 

se propone hacerlo mediante una política integral, en la que no se contemple la aspersión aérea y 

la erradicación forzada, sino una en la que se respete la ruta establecida en el Acuerdo de Paz, 

específicamente consignada en el numeral 4 de drogas ilícitas y numeral 1 de reforma rural 

integral, que proponen trascender de las medidas fracasadas que históricamente se han aplicado y 

abordar la problemática mediante las transformación estructural de las condiciones de los 
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territorios, a través de la generación de condiciones de bienestar para las comunidades que allí 

habitan.  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento para el manejo de base de datos "Censo Cocalero, Campesino y Social 

Argelia Cauca 2016" 
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Anexo 2. Consentimiento para el manejo de base de datos "Sisbén 2017, Argelia Cauca” 
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Anexo 3. Encuesta "Censo Cocalero Campesino y Social Argelia Cauca 2016 
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Anexo 4. Salida de la regresión econométrica realizada en Stata 14 
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Fuente: Cálculos propios 
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Anexo 5. Calibración del modelo 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

Anexo 6. Prueba de ROC 

 

Fuente: Cálculos propios 
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Anexo 6. Nueva calibración del modelo 

 

Fuente: Cálculos propios 

 

 


