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1. La competencia política a nivel subnacional en Colombia 

 

En los últimos años se ha consolidado una nueva corriente de investigaciones que evidencian que en un 

país democrático se pueden encontrar territorios donde grupos, políticos o élites han conseguido 

manipular las reglas institucionales del régimen1 democrático para controlar la política de su región y 

excluir a otros actores políticos (Gibson, 2005; Gibson, 2007). Este conjunto de prácticas ilegales y 

legales, que modifican el régimen político, y construyen monopolios de poder político en determinados 

territorios al interior de un país democrático se ha denominado de múltiples formas, entre ellas, 

‘autoritarismo subnacional’ (2005, 2007). Este concepto, por un lado, critica el sesgo nacional que 

tienen la mayoría de estudios de democracia que se enfocan en el funcionamiento y la calidad de ésta a 

nivel nacional  (Dalh 1989; Diamond 2004; Hagopian 2005; Munck 2009; Murillo y Osorio 2007; 

Landman y Todd 2009) y, por otro, expone que en la esfera subnacional hay ciertas unidades políticas2 

donde las élites locales son capaces de cerrar la puerta al ingreso de nuevas fuerzas políticas (Fox 1994; 

Montero 2007; Gervasoni, 2009).  

 

Diferentes investigaciones, especialmente en Latinoamérica, han demostrado que en países que han 

experimentado transiciones entre regímenes autoritarios o semi democráticos a regímenes 

democráticos pueden, a pesar de las reformas de democratización, subsistir regiones donde las élites 

regionales y locales conservan o imponen su hegemonía distorsionando el funcionamiento de las 

instituciones democráticas y cerrando el espacio político que abrieron las reformas de democratización 

haciendo menos competitivo el régimen político (O'Donnell 1989; Fox 1994; Cornelius 1999; Snyder 

1999; Escobar 2002; Gibson 2005). Esta ambigua situación de regiones, donde el régimen democrático 

es modificado por prácticas autoritarias se ha evidenciado en países como México (Fox 1994; Cornelius 

1999; Gibson 2005) Argentina (Gibson 2005; Gervasoni, 2009) y Brasil (Borges 2007; Montero 2007). 

La pervivencia de regiones políticamente cerradas en entornos democráticos nacionales, donde la 

competencia electoral se mantiene restringida y la oposición es marginada, hace que el régimen político 

presente variaciones territoriales en sus niveles de competencia política dentro de países que, desde 

una perspectiva nacional, son considerados como democracias. 

 
1 El régimen político se entiende como el “conjunto de patrones, explícitos o no, que determina la forma y los canales de acceso a 
las principales posiciones gubernamentales, las características de los actores admitidos y de los excluidos de ese acceso y los 
recursos y estrategias que ellos pueden usar para alcanzarlo.” (O'Donnell 2004, 13 citado por Ortiz 2011) 
2 Estas uniades remiten a entidades con poder administrativo y político a nivel subnacional (Álvares, 2008, 15-16).   
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Estas variaciones territoriales del régimen político que influyen en su funcionamiento y consolidación a 

nivel subnacional son un tema pertinente en Colombia, donde históricamente se ha señalado la 

interferencia y las restricciones que imponen actores como los barones clientelistas, los actores 

armados y el narcotráfico sobre la democracia subnacional y nacional. Los adjetivos de democracia 

sitiada (Archer, 1995; Pizarro y Bejarano 2002) democracia mafiosa (Observatorio de derechos 

Humanos 2005) o paracracia (Botero 2007) señalan que el funcionamiento del régimen democrático 

colombiano ha encontrado obstáculos e interferencias de actores ilegales3 y legales a nivel nacional y 

subnacional.  

 

Aunque algunos autores han explorado las fluctuaciones del régimen político a nivel subnacional 

(García 2000; Gutiérrez 2006; Hoyos 2007;), estas investigaciones presentan algunas limitaciones. 

Algunos estudios replican la lógica usada para el análisis de unidades nacionales y simplemente indican 

si la arena política local es más o menos competitiva (Gutiérrez 2006).  Esto impide identificar las 

diferencias subnacionales en términos de los cambios del régimen político. Otros estudios, han 

identificado los distintos patrones de evolución del régimen político a nivel subnacional, pero no logran 

identificar cómo es la trayectoria de cada unidad subnacional a lo largo del tiempo (García 2000; Hoyos 

2007). Teniendo en cuenta estas limitaciónes de la literatura, este artículo intenta responder las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido las trayectorias de desarrollo de la competencia política en los 

municipios colombianos a partir de las reformas de democratización de 1986 y 1991 hasta la 

actualidad? Y ¿Cuántos municipios pertenecen a cada una de esas trayectorias? 

 

Para responder esta pregunta esta ponencia propone una metodología innovadora que permite 

identificar grupos de municipios que comparten una misma evolución, en términos de las fluctuaciones 

de la competencia política, a lo largo del tiempo.  En otras palabras, la metodología que se propone aquí 

permite: (i) identificar los distintos patrones o trayectorias de evolución local de la competencia 

política y (ii) establecer cuáles y cuántos municipios hacen parte de cada trayectoria. 

 
3 La influencia de los actores armados, especialmente los paramilitares (Ávila 2010, 85), sobre el régimen político democrático se 

puso en evidencia con el “destape” de la parapolítica y del pacto de Ralito. Según datos de Verdad Abierta, a finales de 2009 

estaban siendo investigados 77 congresistas, 14 ex gobernadores, siete ex diputados, 35 ex alcaldes y nueve ex concejales. De los 

32 departamentos, sólo cinco no tenían políticos investigados (Verdad Abierta 2009). Esto se refleja en palabras de Vicente 

Castaño: “Hay una amistad con los políticos en las zonas en donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los 

políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que 

tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías” (Entrevista a Vicente Castaño en: Verdad Abierta, 2005). El 

poder que alcanzó el fenómeno de la parapolítica y su penetración en lo local despierta grandes interrogantes acerca de la 

consolidación del régimen democrático en el territorio nacional, especialmente cuando para la mayoría de las elecciones 

regionales y nacionales se han señalado diferentes amenazas al proceso electoral. 
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La ponencia está dividida en seis partes. Después de esta introducción, en la segunda parte se presenta 

la revisión de literatura nacional e internacional que fundamenta el argumento central de la ponencia. 

En la tercera parte se  formulan algunas hipótesis sobre las trayectorias de la competencia política a 

nivel subnacional. En la cuarta parte se sustenta teóricamente y se operacionaliza el indicador de 

competencia electoral. En la quinta parte se contrastan las trayectorias hipotéticas con el análisis de los 

datos y con base en esto se reformulan y describen las trayectorias que ha tenido la competencia 

política en Colombia a nivel subnacional. La última sección presenta algunas conclusiones. 

 

2. De lo nacional a lo subnacional, el comportamiento del régimen político a nivel territorial.  
 
En este apartado se identifican las principales tendencias y autores en la literatura nacional e 

internacional sobre el comportamiento de la competencia política subnacional, se reseñan sus 

principales resultados y planteamientos teóricos, y finalmente se describe y analiza el vacío de 

literatura que existe frente a este tema. 

 

Los primeros estudios que analizaron el comportamiento de la competencia política a nivel 

subnacional, se centraban en describir la presencia territorial de los partidos políticos y los niveles de 

competencia política. El estudio de Patricia Pinzón (1989) expone que a lo largo del siglo XX la mayoría 

de municipios y departamentos se encontraban bajo el control de los partidos tradicionales y que esta 

distribución territorial presentaba patrones de competencia relativamente estables, a pesar de los 

cambios demográficos y económicos que experimentó Colombia en este periodo (2011, 37-86). 

  

Después de las reformas de 1986 y la Constitución de 1991 diferentes investigaciones demostraron 

que, no obstante los cambios institucionales, había regiones donde la competencia electoral seguía 

siendo restringida (Gómez y Rodríguez 2009) y no se había consolidado una tercera fuerza diferente a 

los partidos tradicionales (García 2000; Hoyos 2007). A nueve años de ser implementadas las reformas, 

sólo el 1.7% de los municipios del país tenía la presencia consolidada de una tercera fuerza política 

(García 2000) y los partidos Liberal y Conservador (o sus facciones políticas) conservaban el control 

sobre la mayor parte del territorio nacional (Araujo 2009; Muñoz 2009). Esta situación también es 

analizada por Gutiérrez (2001), quien expone que las reformas de democratización no causaron una 

apertura política en todo el territorio nacional y categoriza a algunos municipios como “dictaduras 

locales” (203). 

 

Un segundo grupo de investigaciones han estudiado cómo diferentes aspectos del contexto influyen 

sobre la competencia en las elecciones subnacionales. Estos estudios han encontrado que “el 

clientelismo, la corrupción y la violencia son factores contextuales que tendrían la capacidad para 
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afectar la competencia política, las preferencias electorales, el comportamiento político de los 

ciudadanos” (García 2007, 84). Parte de esta literatura se ha concentrado en analizar la influencia del 

clientelismo (Leal y Dávila 1991; Archer 1995; Helfrich-Bernal 2000; Dávila y Gutiérrez 2000) sobre el 

voto de las personas y cómo mediante éste los políticos locales han consolidado un control casi 

hegemónico sobre varios municipios e incluso departamentos del país4 Este control sobre unidades 

políticas subnacionales, a pesar de debilitarse temporalmente por las reformas de democratización de 

1991, ha conseguido adaptarse y mantenerse en varias regiones del país (Escobar 2000).  

 

En esta temática, García (2007) demuestra que el conflicto armado tiene efectos diversos sobre el 

comportamiento político de los ciudadanos, especialmente la participación, ya que éstos se ven 

influidos diferenciadamente por la presencia de guerrillas o paramilitares y el dominio que éstos tienen 

sobre el territorio.5 La presencia de actores armados también tiene influencia sobre el sistema de 

partidos. Hoyos y Ceballos (2004) exponen que los municipios que tienen una alta tasa de violencia, 

poco poblados y pobres presentan un menor número efectivo de partidos, lo que repercute en que el 

sistema de partidossea menos competitivo en algunas regiones específicas (Ceballos 2005; Hoyos 

2009).6 

 

En el tercer eje temático, diversos autores señalan que a nivel subnacional existen regiones en 

Colombia donde la democracia, como régimen político, no cumple los mínimos procedimentales para 

ser considerada como tal, de ahí la caracterización de estas regiones como “ordenes sociales 

autoritarios” (Camacho 2009), “contextos totalitarios” (Wills y Rivera 2009) o “territorios autoritarios” 

(Duncan 2009), conceptos que enfatizan el contenido poco democrático del régimen en estas unidades 

subnacionales y señalan algunas de las dificultades para que éste se vuelva competitivo.7  

 

En la literatura internacional, las variaciones de la competencia política en la esfera subnacional se han 

estudiado, fundamentalmente, en países federales donde existe una mayor autonomía política entre los 

 
4 Este sistema no ha sido estático, al contrario ha presentado cambios significativos desde la noción de clientelismo tradicional 
(Leal y Dávila, 1991)  hasta su evolución como clientelismo de mercado debido al proceso de aumento de la oferta política que se 
vivió después de 1991 (Dávila; 1999; Dávila y Gutiérrez, 2000)   
5 Frente al tema de las influencias contextuales en el comportamiento político de los ciudadanos hay una amplia literatura, que se 
ha ocupado de diversas temáticas como porcentaje de la población rural del municipio, el número de escaños en los concejos 
municipales, el nivel de pobreza entre otras  influyen en la presentación de listas cerradas y abiertas por parte de los partidos 
políticos (Raga 2006)  
6 Las autoras consideran el consejo municipal, como un sistema de partidos a nivel municipal, por lo que, dependiendo el número 
de partidos efectivos (NEP) en un municipio clasifican éstos como unipartidistas, bipartidistas y multipartidistas.  
7 En esta línea de análisis están los trabajos de Romero (2007) y López (2010). El primero expone que las reformas de 
democratización generaron una reacción de las élites regionales, sectores del ejército y narcotraficantes para controlar la 
apertura política y cerrar los espacios políticos abiertos por la misma haciendo que en algunas regiones disminuyera la 
competencia política. La segunda, con base en este argumento, sostiene que las élites regionales y los grupos armados, a través de 
estrategias de parroquialización del poder local y la nacionalización de la influencia política en diferentes regiones del país, 
controlaron varias regiones y pasaron a incidir en la política nacional (13).  
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distintos niveles de gobierno como México, Argentina y Brasil (Gibson 2005; Behrend 2011). Esta 

literatura se puede dividir en tres corrientes principales, la primera se centra en detectar y 

conceptualizar las variaciones de la competencia dentro de un país, la segunda se enfoca en la 

construcción de un marco conceptual y metodológico que permita medir la democracia subnacional y 

utiliza la competencia política como uno de sus principales indicadores, y la tercera explica la 

continuidad  de zonas menos democráticas en países democráticos.  

 

Los primeros trabajos sobre la competencia política a nivel subnacional estuvieron enmarcados en los  

estudios de la Tercera Ola de Democratización, que analizaban los procesos de transición de varios 

países a la democracia (O'Donnell y Schmitter 1986; Diamond 1997; Diamond y Morlino 2004). Éstos 

señalaron el “sesgo nacional” en el análisis de este régimen y resaltaron la importancia de estudiar los 

diferentes niveles territoriales de la democracia dentro de un Estado nacional (Schedler 1998; 

O'Donnell 2004; Gibson 2005). Fox (1994) encontró que a pesar de las reformas de democratización las 

relaciones clientelistas, en varias regiones, mantenían los viejos equilibrios de poder, sin que se 

presentara un aumento significativo de la competencia política, al tiempo que se restringían los 

derechos políticos de los ciudadanos por medio de prácticas autoritarias (174-184). Wayne (1999), por 

su parte, evidencia que hay unidades políticas subnacionales, donde el partido hegemónico8 pudo 

conservar y fortalecer su control, a pesar de las reformas de democratización. 

 

En la segunda corriente se encuentran los estudios que han descrito y analizado la democracia 

subnacional utilizando diversos índices. Entre éstos, Montero (2007) expone que las medidas de 

competencia electoral, pluralismo político y comportamiento gubernamental (9-10) permiten detectar 

las asimetrías territoriales del régimen político, mientras que Borges (2007) utiliza la dominancia 

electoral de un partido político en un Estado federal para precisar el nivel de competencia política. 

Autores como Giraudy (2011) y Gervasony (2009), en sus estudios de las democracias argentina y 

mexicana a nivel subnacional, utilizan definiciones procedimentales de democracia que se enfocan en el 

tipo de elecciones, en la competencia electoral y la alternancia9 en las unidades subnacionales para 

encontrar variaciones entre las mismas.  

 

Por último, los estudios sobre variación del régimen democrático subnacional han analizado las 

condiciones que  permiten la creación o el sostenimiento de unidades subnacionales con menores 

niveles de competencia política a nivel subnacional. Estos estudios han permitido observar que el 

régimen democrático está en permanente cambio y tiene diferentes trayectorias, ya que las unidades 

 
8 En este caso Wayne (Wayne) estudia el caso de México, donde expone los Estados de Puebla, Tabasco, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas como enclaves autoritarios (211). 
9 No sólo en Latinoamérica se han utilizado esta clase de índices para medir la democracia subnacional, también se han utilizado 
para medir la democracia subnacional de Estados Unidos (Hill 1994; Goldberg,  Wibbels y Mvukiyehe 2008). 
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subnacionales pueden volverse más o menos competitivas con el tiempo. En Brasil, por ejemplo, la 

mayoría de Estados federales menos democráticos se fueron volviendo más competitivos (Borges 2007, 

130-131), mientras que en Argentina hay provincias que después de la hegemonía política de un 

partido político y una relativa democratización, volvían a presentar bajos niveles de competencia 

(Giraudy 2011; Ortiz de Rozas 2011).  

 

Esta revisión de literatura sobre variaciones territoriales de la competencia política a nivel subnacional 

evidencia un vacío en la literatura, ya que ninguna investigación ha estudiado las trayectorias de 

desarrollo de la competencia política en Colombia. Mientras que desde comienzos de los 90 se ha 

consolidado a nivel regional e internacional una corriente de estudios sobre este tema que ha permitido 

aportar elementos que permitan identificar la evolución de la competencia política a nivel subnacional 

en diferentes países, en Colombia el tema ha sido poco estudiado (Botero 2011). Además, este 

fenómeno ha sido poco estudiado en Estados unitarios como Colombia, Perú o Ecuador (Álvares, 2008, 

15-16).  

 

La literatura internacional muestra que este no es un proceso único en Colombia, sino que, al contrario, 

diferentes países de la región y del mundo presentan un régimen democrático desigual a lo largo de su 

extensión territorial (Gibson 2008). En Colombia, si bien se han identificado y catalogado unas zonas 

como autoritarismos subnacionales (López 2011), ordenes autoritarios (Camacho 2009; Duncan 2009) 

o contextos totalitarios (Wills y Rivera 2009), y se han detectado influencias negativas para la 

consolidación de la democracia, no hay investigaciones que estudien cómo y cuáles han sido las 

trayectorias de desarrollo de la competencia política en el nivel subnacional. Igualmente, la literatura 

nacional no ha logrado identificar, de manera precisa, cuantas y cuales, unidades locales hacen parte de 

cada una de éstas.    

3. De lo subnacional a lo nacional. Trayectorias teóricas de evolución de la competencia política 
a partir de las reformas de democratización de 1986 y 1991  
 
En Colombia durante los últimos años la competencia política, a nivel municipal, no ha tenido unos 

patrones de evolución homogéneos. El proceso de diferenciación de la competencia política del régimen 

a nivel territorial se puede rastrear desde la última década del siglo XX, donde éste fue objeto de una 

serie de reformas que impulsaban su apertura política implementando la elección popular de las 

autoridades subnacionales, permitiendo que éstas ganaran más autonomía frente al Estado central 

(Maldonado 2001) e incentivando el surgimiento de nuevos movimientos políticos a nivel nacional, 

regional y local (Gutiérrez 2007; Botero 2009; Araujo 2009).  
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Estas reformas de democratización suscitaron un proceso de transición y transformación del régimen 

político y de la democracia colombiana, que comenzó con las reformas de descentralización de Belisario 

Betancourt en 198610 y culminó con las reformas políticas de la Asamblea Constituyente de 1991 

(Maldonado; 2001; Gutiérrez 2010). Este momento marca la transición de un régimen político 

altamente centralizado (Velásquez 2006; Falleti 2010) y excluyente (Gutiérrez 2010) a un régimen 

político más descentralizado en términos administrativos, económicos y políticos, que permitía la 

participación de nuevos partidos y movimientos políticos y por lo cual un aumento de la competencia 

política.11  

 

Las reformas de democratización tenían como uno de sus principales objetivos la apertura del régimen 

político a nivel nacional y subnacional, y el debilitamiento del bipartidismo que había predominado en 

el país (Gutiérrez 2007). Sin embargo, como se expuso anteriormente, esto sucedió de forma parcial, ya 

que ellas tuvieron diversas consecuencias, y no todas correspondieron a las expectativas que tenían los 

reformadores (Botero 2009). Mientras en algunas regiones el objetivo de las reformas se cumplió y los 

niveles de competencia aumentaron, en otras los resultados sobre el régimen político no fueron los 

esperados.  

 

En este sentido se asume que el comportamiento de la competencia política es diverso. Es decir, que la 

evolución de las trayectorias de competencia política no necesariamente devienen hacia una mayor 

apertura o cierre, sino que su evolución estaría en el continuum entre estos dos. Se puede ejemplificar 

este planteamiento, en torno a los argumentos de diferentes autores. Escobar (2002), Romero (2007) y 

Carroll (2011) observaron que en algunas regiones de Colombia las reformas de democratización de 

1986 y de 1991 conllevaron en un primer momento a una apertura del régimen político y a la 

participación de nuevos movimientos políticos, pero también a la construcción de alianzas regionales 

entre políticos y grupos armados, especialmente en zonas donde el aumento de la competencia política 

afectó los equilibrios de poder locales y regionales, para excluir a otras fuerzas políticas y cerrar el 

 
10 La literatura ha establecido tres tipos de descentralización, la política, la administrativa y la económica. La primera hace 
referencia a la desconcentración del poder político y el acercamiento de los gobernantes a la ciudadanía por medio de la elección 
democrática de autoridades locales. La segunda a la desconcentración de funciones del Estado central en las entidades 
subnacionales, y la tercera a la transferencia de recursos económicos desde el nivel central al local (Falleti, 2010). En Colombia se 
han implementado reformas que implementaron los tres tipos de descentralización, comenzando por la económica (con la ley 14 
de 1983), que fortaleció la capacidad de recaudo de las entidades territoriales y creó nuevas fuentes de ingreso para las mismas; 
seguida por la ley 12 de 1986, que complementó la reforma fiscal y asignó nuevas funciones a los municipios (Sanín, 2010) y la 
política, con la reforma de 1986, que permitió la elección popular de alcaldes. La Constitución de 1991 fortalecería los tres tipos 
de descentralizaciones estableciendo el sistema de trasferencias, dándole mayores funciones a los municipios y permitiendo la 
elección de alcaldes y gobernadores (Maldonado, 2001).  
11El régimen anterior se caracterizaba por una presencia hegemónica de los partidos Liberal y Conservador. En 1986, según 
Pinzón de Lewin (2010), El partido Liberal ganó el 53% [de los miembros en los concejos municipales]; el conservador el 44% y 
la izquierda el 2% (230).  
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espacio político.12 De igual manera, Gutiérrez (2001), Ceballos (2005) y Hoyos (2007) demuestran que 

a pesar de las reformas de 1986 y 1991, hay regiones en las que nunca hubo una real apertura política 

—ya que los sistemas de partidos locales continuaron siendo monopartidistas y bipartidistas—, no 

obstante, también exponen que en la mayoría de los municipios colombianos se presentó una apertura 

del régimen político (Gutiérrez 2001, 208-209).  

 

Con base en los anteriores planteamientos se propone que la competencia política ha tenido, 

principalmente, tres trayectorias de desarrollo. La primera sería una trayectoria de apertura donde la 

competencia aumenta significativamente después de las de las reformas de democratización; en 

segundo lugar, una trayectoria donde ésta se mantuvo estable sin experimentar ningún cambio, y 

finalmente una trayectoria de cierre que comprendería un primer momento de aumento de la 

competencia, seguido por una disminución de la misma a nivel subnacional. Estas tres trayectorias 

reflejarían y serían producto de múltiples factores —como los procesos históricos de cada región, las 

diferencias contextuales, políticas, sociales y económicas o el conflicto armado, entre otras— que 

influyeron en que las reformas de democratización no tuvieran un resultado uniforme en la 

competencia política. A continuación se explica cada una de ellas exponiendo los factores que 

determinarían su particular evolución.  

 

3.2. Trayectorias de aumento de la competencia política 
 

La primera trayectoria describe una evolución del régimen político que correspondería a cumplir uno 

de los objetivos que tenían las reformas políticas de 1986 y 1991, el aumento de la competencia 

política. Las demandas de descentralización, además de buscar una modernización financiera, política y 

administrativa del Estado Colombiano, habían sido una bandera de diferentes sectores sociales y 

políticos que estaban marginados del poder político (Falleti, 2010, 124). Esos sectores veían la apertura 

de espacios democráticos a nivel subnacional como un medio factible para acceder al poder político 

(Barberena 2010, 60) y democratizar el régimen por medio de su apertura local y regional. Los 

resultados de las elecciones de 1986, donde la Unión Patriótica (UP), consiguió 14 diputados, 351 

concejales y 23 alcaldes (Duddley, 2008), confirmaron que las elecciones locales eran una herramienta 

útil, aunque no suficiente, para permitir la participación y la inclusión en el espectro político 

colombiano de fuerzas políticas alternativas a los partidos tradicionales.  

 

 
12 Leal y Dávila (1991) describen como un líder político regional realizaba alianzas con jefes paramilitares para excluir a 
potenciales competidores  
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Las siguientes elecciones, después de la Constitución de 1991, mostrarían que en varias regiones se 

estaba generando una naciente apertura política, al tiempo que se erosionaba, lentamente, el control 

bipartidista (Hoyos 2007; Gutiérrez 2007) que por más de casi dos siglos habían ejercido los partidos 

tradicionales sobre la política nacional y subnacional.  

 

Uno de los factores  que según la literatura nacional e internacional explican  los procesos exitosos de 

apertura democrática y aumento de la competencia política, es el nivel de desarrollo social y económico 

de las unidades subnacionales (Querubin, Sánchez y Kure 1998; Gibson 2005; Goldberg et al 2008; Aziz 

2009; Gómez y Rodríguez 2009; Gervasoni 2010). La relación causal que se ha encontrado entre estos 

factores y el nivel de apertura del régimen es que entre más grandes, urbanizadas y desarrolladas 

económicamente estén las unidades subnacionales, el régimen democrático presentará mayores niveles 

de competencia política.13 En el caso de Colombia diferentes estudios apoyan esta relación entre 

desarrollo y apertura del régimen: por ejemplo, los municipios más rurales presentan menores niveles 

de competencia (Gómez y Rodríguez 2009, 75; Daza 2010) y tienen un número menor de partidos 

efectivos que otros municipios (Hoyos y Ceballos 2004), mientras que los municipios más urbanizados 

tienen mayores niveles de competencia (Gutiérrez 2001; Gómez y Rodríguez 2009). Este es el caso de 

ciudades como Bogotá, Medellín y otros municipios, donde la competencia política aumentó 

considerablemente, al igual que los actores que se disputaban el acceso al poder local (García 2000; 

Gutiérrez 2007).  

3.2.2 Trayectoria de estabilidad de la competencia política 
 

La segunda trayectoria, de estabilidad de la competencia política, describe el comportamiento del 

régimen en unidades subnacionales, donde las reformas nacionales a nivel subnacional  no causaron 

una apertura del régimen volviéndolo más competitivo. Este comportamiento se explicaría, 

principalmente, por la inercia de las identidades y tradiciones partidistas. Pinzón de Lewin, en 1988, 

subraya que en el 37% de los municipios colombianos uno de los dos partidos tradicionales había 

ejercido un control cuasi monopólico sobre los concejos y las alcaldías desde principios del siglo XX. 

Después de diez años, Gutiérrez (2001) señala que en aproximadamente el 20% de los municipios 

objeto de su investigación no hubo ningún tipo de alternación de 1988 a 1997, mientras que los índices 

de competencia se mantenían bajos. Mientras que Gómez y Rodríguez (2009) demuestran que  los 

municipios donde uno de los dos partidos tradicionales había tenido una hegemonía política histórica a 

 
13 En la literatura internacional se han encontrado otra serie de factores que explican el cierre de las unidades subnacionales 
entre ellos la teoría de la interacción estratégica (Gibson 2005, Giraudy 2011) que expone que la relación entre el gobierno 
federal y nacional tiene más relevancia para explicar la apertura o cierre del régimen democrática. 
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lo largo del siglo XX “[presentaban] una competencia más restringida” (66) en las elecciones 

legislativas.14. 

3.2.3 Trayectoria de disminución de la competencia política  
 

La trayectoria de disminución expone que las reformas de democratización pueden tener el impacto 

deseado en el aumento de la competencia del régimen político, pero que esto no significa que sea 

permanente y que su efecto no pueda ser reversible. Esta última trayectoria se ha presentado de dos 

formas diferentes a nivel internacional. En el primer caso, después de las reformas las élites políticas 

mantienen su hegemonía en la unidad subnacional y los niveles de competencia electoral se mantienen 

bajos (Giraudy 2011).  En el segundo caso, el partido que consigue romper con la hegemonía de las 

élites que habían controlado la región se vuelve a su vez hegemónico y cierra el régimen, lo que implica 

un aumento de la competencia seguido de una disminución de la misma (Ortiz 2011). En este sentido, 

una trayectoria de disminución de la competencia no significa, necesariamente, que ésta no aumente en 

las elecciones posteriores a las reformas de democratización, sino que se mantiene baja o vuelve a 

disminuir en algunas regiones del país. 

 

Esta trayectoria de desarrollo señalaría que hay actores y/o factores contextuales, que tendrían la 

capacidad para controlar o moderar el efecto e impacto de las reformas institucionales implementadas 

desde el nivel nacional. La explicación más pertinente para esta trayectoria, en el caso colombiano, 

sería la violencia política.15 Como lo exponen diferentes autores, se ha comprobado y establecido una 

relación entre ésta y diferentes aspectos de la política y el régimen subnacional, como la participación 

electoral, las preferencias partidistas (García 2007), la competencia electoral, el bajo número de 

partidos (Hoyos 2009), la concentración de votos por un candidato (López 2010) y los 

comportamientos electorales atípicos (Basset, Yann, Franco-Cuervo y Martínez 2011).   

 

En este sentido, la violencia política ejercida por diferentes actores afectaría negativamente la apertura 

del régimen político —como lo sugieren los resultados de estas investigaciones— y pueden plantearse 

 
14 Hoyos y Ceballos (2004) también encuentran evidencia para esta tesis a nivel de las autoridades municipales, ya que 
encuentran que “la existencia de una tradición política en la zonas rurales tiene una gran influencia para explicar el tamaño de los 
sistemas de partidos” (27).  Además de las inercias y tradiciones partidistas, otros factores, que han incidido en la estabilidad del 
régimen político a nivel subnacional después de procesos de transición a la democracia en otros países, pueden contribuir a 
explicar esta trayectoria de desarrollo del régimen político colombiano. Entre éstos están: 1) las alianzas de las élites políticas 
subnacionales con las nacionales para conservar la configuración política e imposibilitar el acceso de nuevos partidos y 
movimientos a los cargos de elección popular (Gutiérrez 2001; Gibson 2005; López 2011) y 2) la dependencia económica de la 
población con respecto a los recursos del gobierno municipal, lo que conllevaría a que los políticos locales utilizaran éstos para 
consolidar su dominio político e impedir la entrada de nuevos competidores (Goldberg et al 2008; Gervasoni 2010).  
15 Esto no excluye otros factores que también pueden ser explicativos como el peso de la tradición partidista que se vuelve a 
imponer después de una apertura democrática, la construcción de un monopolio político por parte de otra fuerza política, la 
intervención del narcotráfico, etc. Sin embargo, a nivel internacional esta situación es inusual, ya que en la mayoría de los casos 
cuando el régimen político en una unidad subnacional se ha abierto, la competencia política tiende a aumentar y no a decrecer 
(Borges 2007; Montero 2007). 
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dos escenarios: En el primero están los territorios, donde la presencia y fortaleza de actores armados y 

su conexión con las élites locales (Duncan 2009; López 2010) impidieron la apertura del régimen e 

incidieron en que estas regiones se mantuvieran poco competitivas. En el segundo se encuentran los 

territorios donde las reformas tuvieron un éxito inicial, pero las alianzas16 que se establecieron entre 

actores políticos y armados volvieron a cerrar el régimen político y disminuyeron la competencia 

política (Romero 2007; Carroll 2011).  

 

Como lo señala Romero (2000) “el período 1986-1993 ha sido el más violento en la historia reciente del 

país, precisamente en el cual ocurrieron el mayor número de asesinatos políticos y se efectuaron las 

tres primeras elecciones de alcaldes”(8).17 Este proceso de apertura legal del juego político y de cierre 

informal del mismo por medio de la violencia incidió en que en algunas regiones del país, el efecto de 

las reformas políticas se minimizara y su resultado fuera, incluso, contrario al esperado (Gutiérrez 

2001; 2007; Corporación Nuevo Arco Iris 2007; Camacho 2009; Wills y Rivera 2009; López 2010 

Carroll 2011;). 

 

El caso de la Unión Patriótica (UP), reseñado anteriormente, es útil metodológicamente para 

ejemplificar estas dinámicas de disminución y aumento. En primera instancia, los resultados electorales 

de este partido se vieron como un éxito de las reformas de apertura democrática. Sin embargo, pocos 

años después este movimiento se vio progresivamente desmantelado por los asesinatos de sus 

diputados (14), alcaldes (11), concejales (69) y militantes de base (3000) (Duddley, 2008). Era de 

esperar que en regiones donde este partido ganó y donde, posteriormente, se asesinó y persiguió a sus 

candidatos y militantes, el espacio político abierto por las reformas de democratización se cerrara por 

medio de estas acciones informales y se restaurara o instalara el control de otro actor político.  

 

4. Metodología  
 

Para estudiar la competencia electoral a nivel subnacional se analizaron los resultados de las elecciones 

a las alcaldías de 1988 a 2011. Se escogió este periodo de tiempo porque comprende todas las 

elecciones de alcaldes que se han realizado en Colombia y permite estudiar a través de nueve 

elecciones el comportamiento del régimen político, desde las reformas de democratización de 1986 y 

1991 hasta la actualidad.  

 
16 En algunas de las regiones donde nuevas fuerzas políticas comenzaron a disputar el poder político se presentaron alianzas 
entre las élites, paramilitares y sectores del ejército nacional para controlar y cerrar los espacios abiertos a nuevos sectores 
políticos para que participaran en la política local, regional y nacional por las reformas de democratización (Romero 2007). 
17 “15.958 homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales se realizaron entre 1986 y 1993, frente a 2.853 en los ocho años 
inmediatamente anteriores. Sólo en 1988 se presentaron 2.738 de esos casos. En el mismo período ocurrieron 1.379 
desapariciones forzadas, contra 577 de los ocho años anteriores” (Comisión Colombiana de Juristas, 1997)” (Romero 2000, 8). 
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Una vez expuestos los criterios de evaluación de la competencia política, es necesario precisar y 

justificar la unidad de análisis donde se va a identificar estas trayectorias de desarrollo. La mayoría de 

estudios  han centrado su atención en las dos unidades subnacionales comunes a toda organización 

estatal: el departamento (estado o provincia) y el municipio. En los Estados federales, la principal 

unidad de análisis han sido los estados provinciales, mientras que en los Estados unitarios, y 

especialmente en Colombia, el análisis se ha centrado en el municipio y, en menor medida, en el 

departamento.  

 

Este trabajo estudia el régimen político a nivel municipal, ya que utilizar una escala de análisis 

departamental puede conducir a generalizar trayectorias políticas del régimen político en amplias 

regiones del país. Por lo que, un nivel municipal de análisis territorial permite aproximarse más 

detalladamente a las trayectorias de desarrollo del régimen a nivel subnacional. Además en Colombia, a 

diferencia de países federales (Gervasoni 2011), las reformas de democratización y descentralización 

se enfocaron más en el municipio que en el departamento, convirtiendo a éste en la unidad 

fundamental de la política local y regional (Maldonado 2001; Gutiérrez 2007).  

 

Adicionalmente, la selección del municipio como unidad de análisis también se justifica en el que la 

descripción de trayectorias de competencia que proponemos, se construye usando una metodología 

cuantitativa que requiere el uso de un número elevado de observaciones. El nivel municipal nos ofrece 

aproximadamente 1000 observaciones por año lo que facilita el análisis estadístico de los datos.  De 

esta manera se identifican distintos grupos de municipios colombianos, cada uno de los cuales 

describen diferentes trayectorias de desarrollo de la competencia política y permite conocer si éstas se 

dieron en las direcciones planteadas anteriormente y, de esta forma, precisar cómo ha sido el 

desarrollo territorial de la competencia política en torno sus dinámicas de aumento y disminución.  

 

Teniendo como unidad de análisis los municipios colombianos, decidimos capturar la competencia 

como la diferencia entre el porcentaje total de votos (100) y el porcentaje de votos obtenidos por el 

partido o candidato ganador de las elecciones locales. El indicador refleja, principalmente, la fuerza de 

la oposición y del partido que gana las elecciones en una unidad subnacional en cada elección. El 

indicador de competencia electoral no sólo se refiere a si las elecciones son disputadas o no, sino a si 

hay una superioridad evidente de un partido o fuerza política en una unidad subnacional y muestra “la 

distribución de la fuerza electoral en función de los resultados electorales” (Méndez de Hoyos 2004, 

48). En este sentido, la disminución y aumento de la competencia se identifican de acuerdo con los 

niveles similares que se presentan en diferentes grupos de municipios. 
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Este indicador de competencia  (Méndez de Hoyos 2004, 53) considera el peso político de todos los 

partidos nominales que no ganaron las elecciones, del voto en blanco y de los partidos ganadores. 

Aunque es una medida más elemental que el número efectivo de partidos (Laakso y Taagepera 1999), 

ya que no permite conocer el número de fuerzas políticas efectivas, da una imagen más clara de la 

fuerza de oposición y del partido ganador, permitiendo analizar detalladamente cómo se desarrolla la 

competencia electoral en el tiempo.  

4.4 Definición y pertinencia de las trayectorias de desarrollo  
 

A lo largo del texto se ha señalado que la innovación conceptual y metodológica de esta investigación 

reside en identificar las trayectorias de desarrollo de la competencia política a partir de las reformas de 

democratización de 1986 y 1991. Sin embargo, no se ha explicado explícitamente en qué consisten 

éstas y cuál es su utilidad metodológica para la investigación y estudio de los regímenes políticos a 

nivel territorial.  

 

Desde la psicología y la criminología se ha demostrado que la evolución o el desarrollo de ciertos 

procesos sociales e individuales no pueden describirse a través de una única tendencia de 

comportamiento para toda la población. Por ejemplo, dentro de un país pueden existir municipios con 

niveles históricamente altos o bajos de violencia homicida, mientras que otros municipios pueden 

describir fluctuaciones muy fuertes en sus indicadores de homicidios. Si un fenómeno que presenta 

importantes variaciones a nivel subnacional se describe a partir de un dato agregado o un promedio,  se 

estaría ocultando la heterogeneidad con la que evoluciona subnacionalmente dicho evento social. A 

partir de esta intuición, Daniel Nagin (2005) desarrollo lo que denominó “análisis del desarrollo basado 

en grupos”.  Esta es una metodología estadística de tipo longitudinal que permite: (i) La identificación 

de grupos de observaciones (en este caso municipios) que comparten un patrón similar o trayectoria en 

la evolución de un indicador. Y (ii) es establecimiento de la “forma” de la trayectoria del indicador en 

cuestión 

 

Además de posibilitar la identificación de trayectorias de desarrollo, el ”análisis de desarrollo basado 

en grupos” (Nagin 2005) tiene, entre sus múltiples funciones, tres que son centrales para este estudio. 

En primer lugar permite identificar, más que asumir a priori, los grupos de trayectorias que están 

presentes en una población. En segundo lugar, da la capacidad de estimar el porcentaje de población 

que está en una trayectoria de desarrollo (Nagin 1999, 139), y finalmente “pone a prueba si las 

trayectorias de desarrollo previstas por las teorías están realmente presentes en la población” (141 

traducido por autor). Estas características hacen que las trayectorias de desarrollo sean pertinentes y 

útiles para analizar el cambio de comportamiento de la competencia política en un periodo de tiempo.  
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5. Trayectorias de desarrollo de la competencia política a nivel subnacional 1988-2011 
 
El análisis estadístico de los indicadores de competencia municipales basado en la técnica de “análisis 

de desarrollo basado en grupos” permitió identificar identifica cuatro trayectorias de evolución de la 

competencia política a nivel territorial, en lugar de las tres que se habían planteado inicialmente.  Con 

estos resultados se reafirma la idea según la cual el régimen, en su dimensión de competencia, no se ha 

desarrollado homogéneamente en todo el territorio nacional. A continuación se presenta una 

descripción de esas trayectorias. 

 

Gráfica 1 trayectorias de desarrollo del régimen político  

 
Fuente: cálculos propios con base en datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil18 
 
 

En las elecciones para alcalde realizadas en 1988, se distinguen cuatro grupos de municipios que 

presentaban diferentes niveles de competencia, el primero con 20%, el segundo con 35%, el tercero 

con 45% y el cuarto con 47%. Estos niveles de competencia electoral marcan el punto de partida para la 

construcción de las trayectorias de desarrollo en torno a municipios que tienen similares cambios en 

sus niveles de competencia en las siguientes elecciones (1988, 1990, 1992, 1994, 1997, 2000, 2003, 

2007 y 2011). Estos cambios representan la disminución o aumento de la competencia en las elecciones 

para alcalde, y con base en este comportamiento se definieron las cuatro trayectorias de desarrollo que 

se identificaron en esta investigación: 

  

 
18  El análisis de las variaciones del régimen a nivel subnacional con base en la competencia electoral para alcaldías municipales 
se representa en la gráfica 1: “Trayectorias de desarrollo del régimen político”. Cada una de las líneas describe las diferentes 
trayectorias de desarrollo que el régimen político ha tenido en cuatro grupos de municipios en el país, identificadas con base en el 
comportamiento de la competencia política en las elecciones para alcalde entre 1988 a 2011. De esta manera, el eje X representa 
el tiempo (en años) y el eje Y señala cuando el nivel de competencia electoral es alto o bajo. Al final de la gráfica se pueden 
encontrar los porcentajes estimados de la población que pertenece a cada grupo. 
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1. Aumento (Línea roja) 

2. Disminución y aumento (Línea verde) 

3. Estabilidad (Línea azul) 

4. Disminución (Línea negra) 

 

Cada una de estas trayectorias refleja las variaciones del régimen en el tiempo. La primera trayectoria 

muestra un grupo de municipios donde la competencia ha aumentado constantemente superando en la 

última elección los niveles de competencia que tenía en 1988. La segunda describe los municipios 

donde la competencia disminuyó en las primeras elecciones, pero también indica cómo ésta volvió a 

aumentar al final del periodo. La tercera muestra municipios donde los niveles de competencia política 

se mantuvieron estables durante las nueve elecciones. Y, finalmente, la cuarta señala un  grupo de 

municipios donde se presentó una disminución  constante de la competencia política.   

5.1. Grupo 1 trayectoria de aumento 
 
El grupo 1 representa al 7,8% de los municipios del país que en las elecciones de 1988 tuvieron un bajo 

nivel de competencia que se situaba en el 20%. Éste era significativamente inferior a los niveles de 

competencia de los otros grupos e indica que el partido vencedor, en estos municipios, ganaba las 

elecciones con más del 80% de los votos.  

 

Esta trayectoria, como se observa en la gráfica 1, muestra una estabilidad en las elecciones de 1988 y 

1990, donde la competencia se mantuvo con pocas variaciones después de las reformas de 

democratización. Sólo a partir de las elecciones de 1992 comienza un proceso gradual de aumento de la 

competencia. A pesar de esto, este grupo no alcanza el nivel de competencia de los  otros y a partir de 

las elecciones del 2000, el nivel de competencia se estabiliza sin aumentar o disminuir en las siguientes 

elecciones. En las elecciones de 2011 se constata que éste aumentó en 25% su nivel de competencia en 

comparación con las elecciones de 1988, lo que señala una trayectoria de apertura del régimen en su 

dimensión de competencia política. 

 

En otros países de la región que han experimentado reformas de democratización, las unidades 

subnacionales que tienen bajos niveles de competencia en las primeras elecciones es donde más se 

mantiene el cierre del régimen político, dado que la competencia no aumenta con el tiempo (Snyder 

1999, Giraudy 2011; Gervasoni 2011). En Colombia, al contrario de los casos anteriores, son los 

municipios que registran los menores niveles de competencia los que presentan un aumento más 

significativo de la misma. 
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5.2 Grupo 2 trayectoria de disminución y aumento 
 
El grupo dos representa al 12,9% de los municipios del país que tienen una trayectoria de cierre y 

apertura en el periodo estudiado. La trayectoria que experimentan estos municipios, en un primer 

momento, coincide con la trayectoria de disminución planteada a manera de hipótesis, ya que en las 

elecciones de 1988 este grupo tiene un nivel de competencia del 35%. Sin embargo, a mediados de los 

años noventa éstos experimentan una caída escalonada, con un descenso del nivel de competencia 

hasta el 23%, lo que convierte a estos municipios en los menos competitivos a nivel nacional a finales 

de esa década. Sin embargo, la competencia comienza de nuevo a ascender y en las elecciones de 2011 

el nivel de competencia de este grupo es del 45%.  

 

Este aumento de la competencia política diferencia esta trayectoria de la de disminución, ya que 

inicialmente se esperaba que los municipios donde se veía un descenso de la competencia era probable 

que esta situación se mantuviera en el tiempo. Esta trayectoria de desarrollo muestra que la 

disminución de la competencia no siempre es permanente: si bien éste se mantuvo durante cuatro 

periodos electorales, en los siguientes años se presentó una rápida recuperación de la competencia 

electoral. 

5.3 Grupo 3 trayectoria estable 
 

El grupo tres representa al 73,8% de los municipios del país que tuvieron una trayectoria estable en sus 

patrones de competencia política, ya que en todas las elecciones se mantuvieron entre el 44% y el 46%.  

A pesar de las reformas de 1986 y 1991, que establecieron un marco normativo favorable a la entrada 

de nuevas fuerzas políticas y a un aumento de la competencia, en la gráfica se observa que durante esos 

años estos cambios institucionales a nivel nacional no se reflejaron en el comportamiento de la 

competencia a nivel subnacional en estos municipios.  

 

Esta trayectoria señala la estabilidad y, en cierta manera, la inercia histórica en el comportamiento 

electoral colombiano que varios autores han reseñado como una de las principales características del 

sistema político colombiano (García 2001, Gutiérrez 2001; Hoyos 2007; Pinzón de Lewin 2011) y que 

según estos datos, también tiene la competencia— en la mayor parte del territorio nacional.  

5.4 Grupo 4 trayectoria de disminución  
 
La trayectoria de disminución representa al 5,6% de los municipios del país, ésta es similar a la 

trayectoria planteada desde la revisión de literatura y describe, principalmente, un proceso de 

disminución de la competencia. Como se evidencia en la gráfica 1, los municipios que tuvieron esta 

trayectoria en las elecciones de 1988 tienen un nivel de competencia política del 47%, cercano al del 
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grupo tres. En las elecciones de 1991, el nivel asciende al 50%. Sin embargo, después de esta elección 

sus niveles de competencia comienzan a disminuir, un proceso que se acelera a mitad de la década de 

los noventa y continúa en las siguientes elecciones. Al final del periodo este grupo presenta una 

disminución del 30%, situando su nivel de competencia en 18% en las elecciones de 2011. 

 

Estos municipios que tenían los niveles más altos de competencia en el país, al contrario de otros países 

de la región, son los que presentan una caída más pronunciada de la competencia política. A pesar de 

que este grupo sólo representa al 5,6% de los municipios de todo el país, esta dinámica de cierre 

permite afirmar que no sólo hubo regiones donde las reformas no tuvieron un efecto evidente sobre la 

competencia política, sino que hubo algunos municipios donde el comportamiento de la competencia 

fue opuesto al que se esperaba.  

 

Aunque es necesario investigar las causas de este comportamiento atípico en la competencia de estos 

municipios, este resultado puede, inicialmente, apoyar el argumento de Romero (2007), quien sostiene 

que en los municipios donde nuevos partidos políticos ganaron fuerza electoral y aumentó la 

competencia política, se  afectaron los equilibrios políticos tradicionales, generando una respuesta a 

nivel local y regional —por parte de políticos y actores armados— para cerrar el espacio político 

abierto por las reformas de democratización.  

 

5.8 Análisis general de las trayectorias subnacionales  
 

La identificación y caracterización de las diferentes trayectorias de desarrollo de la competencia 

política,  construidas a partir de sus patrones de competencia, hacen evidente que ciertos procesos de 

desarrollo no pueden describirse con una única tendencia para todos los municipios colombianos. Cada 

una de las trayectorias refleja comportamientos distintos en el tiempo, pero también algunas 

regularidades que se presentan en los diferentes grupos identificados. En esta sección se exponen las 

diferencias y regularidades que hay entre las trayectorias de desarrollo, se analiza el comportamiento 

de la competencia después de las reformas de democratización y por último se discuten algunos de los 

resultados que han presentado otras investigaciones sobre este tema.  

 

En las elecciones de 1988 se identifica un espectro amplio en los niveles de competencia que tenían los 

grupos de municipios (los cuales se encontraban entre el 20% y 45%). Este  rango de competencia se 

mantuvo relativamente estable en las primeras elecciones en las que las distancias que separaban a los 

grupos no disminuyeron. A partir de 1992 se evidencia que este rango se comienza a reducir y en las 

elecciones de 1994 se ubica en un 35% y 45%, lo que señala una convergencia de las diferentes 
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trayectorias hacia un nivel similar de competencia y un aumento de la misma en la mayoría de los 

municipios del país. Sin embargo, esta situación no es permanente. Mientras que en los grupos dos y 

cuatro los niveles de competencia presentan un descenso, en el uno y el tres se mantienen estables, lo 

que hace que otra vez el rango entre los municipios más competitivos y los menos competitivos se 

vuelva a ampliar (23% y 46%). En las últimas elecciones, el rango entre los grupos se ubica entre el 

18% y el 46%. Sin embargo, al no incluir al grupo cuatro, las otras trayectorias, que representan el 

94.5% de los municipios, tienden a confluir en un rango de competencia que se ubica entre el 43% y el 

46%, lo que expone que en los últimos años se da una convergencia en los niveles de la competencia de 

la mayoría de los municipios del país. 

 

Estas trayectorias reflejan, en general, tres tipos de comportamientos de la competencia en las 

elecciones para alcaldías. El primero es de estabilidad (grupo tres), el segundo de aumento de la 

competencia (grupo uno y dos) y el tercero de disminución (grupo cuatro). En este sentido, después de 

las reformas de democratización se observa que los grupos de municipios con menores niveles de 

competencia política entran, efectivamente, en un proceso de aumento, mientras que en el grupo uno es 

permanente y constante. En el grupo cuatro, a pesar de presentar una disminución considerable a 

mitad de los noventa, el nivel se vuelve a incrementar en las siguientes elecciones. Los grupos tres y 

cuatro exponen trayectorias en las que las reformas de democratización parecen no tener un impacto 

directo o considerable sobre sus niveles de competencia. El grupo tres no registró cambios 

significativos entre 1988 y 2011, sólo hay un aumento de un 1% en la competencia política a lo largo de 

todo el periodo. La estabilidad de esta trayectoria no permite evidenciar que las reformas de 

democratización, que modificaron las reglas del juego electoral y tenían como objetivo volverlo más 

competitivo, hayan tenido un efecto significativo en los niveles de competencia de los municipios que 

integran este grupo. Finalmente, los niveles de competencia en el grupo cuatro, en lugar de aumentar, 

descienden por debajo del promedio nacional. 

 

Estas variaciones subnacionales de la competencia política en su dimensión de competencia exponen, 

en cierta manera, los límites y alcances de las reformas democráticas nacionales a nivel subnacional, al 

mostrar que su impacto no es el mismo en todo el territorio nacional. Si bien el proceso de apertura se 

consolidó en algunos municipios, en otros fue temporal y, a pesar de que el marco institucional y 

electoral diseñado por las reformas de democratización se mantuvo hasta el 2003, la competencia 

comenzó a descender a mitad de los noventa en varios municipios. En este orden de ideas, las 

trayectorias de desarrollo muestran que el impacto de este tipo de reformas es relativo, ya que a pesar 

de haber un proceso de apertura en el 20,7% (grupo uno y dos) de los municipios, las otras trayectorias 

evidencian que hay factores locales y regionales —diferentes a los cambios en la legislación nacional— 
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que tienen influencia en que los patrones de competencia política en el territorio se mantengan estables 

en el 73,8% de los municipios  y disminuyan en el 5,6% de los mismos.  

 

 

En este sentido, pese a que diferentes estudios (Romero 2007, López 2010; Carroll 2011) han llamado 

la atención sobre el efecto de prácticas autoritarias en el cierre del régimen político en varias regiones 

del país —especialmente la violencia política—, este fenómeno puede estar siendo sobreestimado, ya 

que sólo en un pequeño número de municipios se da este proceso. Con base en la identificación de las 

trayectorias de desarrollo  se puede afirmar que Colombia tiene municipios en los que las reformas de 

democratización no tuvieron un impacto significativo en el aumento o disminución de sus niveles de 

competencia; otros donde se observa cómo después de las reformas de democratización algunos 

municipios se volvieron, efectivamente, más competitivos y, finalmente, zonas en las que los niveles de 

competencia descendieron y se presentó un cierre del régimen. Sin embargo, este fenómeno sólo se 

presenta en el 5,6% de los municipios del país, por lo que difícilmente se puede considerar como una 

tendencia generalizada, sino más bien regional y local. A pesar de esto, esta situación atípica permite 

precisar que en varios municipios del país algunos partidos han ganado la alcaldía de esos municipios 

con más del 80% de la votación durante cuatro elecciones seguidas, lo que puede ser una señal de 

municipios donde las élites políticas y/o grupos armados —por medio de prácticas autoritarias— 

distorsionan el régimen político y lo hacen menos competitivo, como lo afirman varios autores (Romero 

2007; Camacho 2009; Duncan 2009; Wills y Rivera 2009). 

 

Aunque al final del periodo se observa una convergencia en las trayectorias de desarrollo y en general 

hay un aumento de la competencia en los municipios menos competitivos, el desconocimiento sobre las 

dinámicas subnacionales, no permite afirmar que esta convergencia se vaya a mantener en el tiempo. Al 

contrario, los cambios en las trayectorias de desarrollo que se presentan a mitad de los noventa y que 

muestran un descenso de la competencia en el 18,5% (grupo dos y cuatro) de los municipios del país 

señalan la importancia y utilidad que tiene el estudio de las dinámicas políticas subnacionales para 

entender el comportamiento territorial de la democracia colombiana.  

Conclusiones 
 
El análisis de los patrones de competencia en las elecciones a las alcaldías municipales del país en el 

periodo de 1988 a 2011 aporta información útil para entender elementos centrales  del desarrollo de la 

competencia a nivel subnacional, aunque también genera nuevas preguntas e inquietudes para futuras 

investigaciones sobre este tema. Sobre las trayectorias de desarrollo a nivel subnacional, este estudio 

aporta dos conclusiones principales: La primera es que la competencia tiene variaciones a nivel 
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subnacional, como lo han señalado otros estudios, pero a diferencia de ellos, esta investigación, con 

base en el agrupamiento de municipios, precisa cuáles son estas trayectorias y permite estimar el 

porcentaje de municipios que se encuentra en cada una de éstas. Este aporte metodológico también es 

conceptual, ya que da nuevas herramientas para la identificación de diferentes tendencias de 

comportamiento de las unidades subnacionales, que permiten estudiar cómo se han desarrollado 

diferentes procesos políticos al interior de un país. 

 

La segunda conclusión ofrece resultados sustantivos frente a la pregunta de investigación al identificar 

cuatro grupos de municipios que han tenido patrones diferentes de  competencia política. Con base en 

esta evidencia se plantearon cuatro trayectorias de desarrollo, a partir de las reformas de 

democratización de 1986 y 1991, que ofrecen elementos de análisis para entender el alcance y el límite 

que éstas tuvieron en el territorio nacional. Frente a esto, se evidencia la estabilidad de la competencia 

en la mayor parte de las regiones del país, que no cambia de manera significativa después de las 

reformas de democratización. Es necesario, por medio del análisis de otros datos a nivel subnacional, 

analizar si estos patrones estables de competencia  corresponden a los resultados electorales de otras 

instituciones locales como los consejos municipales.  

 

Sin embargo, sí se observan cambios en otras regiones después de las reformas de democratización. Los 

municipios que son más afectados por las reformas de democratización son precisamente los menos 

competitivos, donde un partido controlaba el 70% u 80% de los votos, pero éstos van perdiendo esta 

posición predominante a medida que las elecciones se van volviendo más competitivas. Al mismo 

tiempo, hay factores en otros municipios que hacen que, a pesar de un marco institucional que 

promovía el aumento de la competencia política, la competencia no sólo no cambie, sino que disminuya. 

Éste es el caso del grupo dos, pero principalmente del grupo cuatro, donde es necesario investigar 

cuáles son las causas de este patrón de comportamiento en la competencia política.   

 

La descripción del comportamiento de la competencia política en diferentes regiones demuestra que las 

trayectorias de desarrollo son una herramienta útil y pertinente para identificar y describir diferentes 

dimensiones del régimen político, en este caso la de competencia, y observar cuál es el impacto y 

extensión en el territorio de las reformas nacionales. Estos resultados tienen una naturaleza descriptiva 

y exploratoria, por lo que suscitan más preguntas e inquietudes que respuestas frente al desarrollo 

subnacional de la competencia política. 

 

En el análisis y explicación de las trayectorias de desarrollo se retomaron relaciones causales que otras 

investigaciones han identificado para explicar el comportamiento diferenciado de la competencia al 
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interior de un Estado Nación. Aunque esto permitió proponer ciertas hipótesis frente a los procesos de 

aumento y disminución, es necesario comprobar si éstas efectivamente tienen una relación con  las 

trayectorias de desarrollo, así como identificar otras variables significativas en la explicación de las 

mismas.  

 

Estos resultados evidencian que las reformas de 1986 y 1991, que tenían como un objetivo principal la 

transformación y, en este caso, hacer más competitivo el régimen político en todo el país, cumplen en 

parte sus objetivos en algunas regiones. No obstante, su impacto y extensión en el territorio está 

limitado por factores locales y regionales que inciden en que la competencia política presente 

diferentes tipos de desarrollo a pesar de la homogeneidad de los cambios institucionales a nivel 

nacional.  
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