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Resumen 

 

La participación ciudadana como estrategia fundamental a través de la cual los 

individuos de una sociedad logran incidir en su propio desarrollo se configura como un 

elemento central en la presente investigación, que tiene por objetivo describir las 

trayectorias socio- políticas y ciudadanas  en el  municipio de Magangué durante el periodo  

2004- 2015, para dar cumplimento al objetivo se planteó una investigación con enfoque 

cualitativo de tipo interpretativo, bajo el paradigma hermenéutico, a través de la aplicación 

de entrevistas semiestructuradas y el análisis documental. Todo esto con la intención de 

identificar los partidos y procesos políticos presentes en dicho periodo de tiempo en el 

municipio, y cómo estos influyen en la participación ciudadana, desde la perspectiva de sus 

habitantes. 

 

Los resultados del análisis tanto documental como de las entrevistas realizadas dan 

cuenta del panorama político de Magangué, su permanente influencia pos clanes o familias 

tradicionales y la insatisfacción constante de los ciudadanos respecto a las prácticas 

políticas que allí se desarrollan, situación que ha conducido a la precaria participación 

ciudadana de las comunidades. 
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Abstract 

 

Citizen participation as a fundamental strategy through which the individuals of a 

society manage to influence their own development is configured as a central element in the 

present research, which aims to describe the socio-political and civic trajectories in the 

municipality of Magangué during the period 2004-2015, in order to fulfill the objective, a 

qualitative research with an interpretative approach was proposed, under the hermeneutic 

paradigm, through the application of semi-structured interviews and documentary analysis.  

 

All this with the intention of identifying the political parties and processes present 

in that period of time in the municipality, and how they influence citizen participation, all 

from the perspective of their inhabitants. 

 

The results of both the documentary analysis and the interviews carried out give an 

account of the political panorama of Magangué, their permanent influence after clans or 

traditional families and the constant dissatisfaction of citizens with the political practices 

that develop there, This situation has led to the precarious participation of the communities. 

 

 

 

Keywords: 

Citizenship, Political Parties, Citizen participation, Political system. 
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Introducción 

 

 

Puede decirse que las trayectorias sociopolíticas colombianas han estado 

fuertemente ligadas a fenómenos como el bipartidismo, el clientelismo y la violencia 

política, en este contexto, la contribución de los estudios descriptivos entorno a dichas  

trayectorias puede ser muy significativa, puesto que permite detallar aspectos olvidados y 

retomar acontecimientos y procesos que han ido marcando una tendencia nacional, de 

modo que bajo esta premisa, se propone el análisis puntual del caso Magangué, como una 

oportunidad para ahondar en el fenómeno antes descrito. 

 

En este sentido, aunque la Constitución de 1991 estableció las garantías para el 

desarrollo de elecciones y estipuló que los partidos y movimientos políticos poseen plenas 

libertades legales para presentar candidatos a elecciones nacionales y para llevar a cabo sus 

actividades electorales, debe tenerse en cuenta que las condiciones de libertad y seguridad 

no son iguales en todo el país, debido al conflicto interno que se vive. Por lo tanto, en 

algunas regiones, y en casos particulares, la seguridad y la libre presentación de candidatos 

en el desarrollo de los procesos electorales se han visto obstaculizadas. 

 

Es por ello que se hace necesario estudiar las condiciones particulares del municipio 

de Magangué para comprender sus dinámicas de participación ciudadana y la manera en 

que los diferentes partidos políticos han desarrollado su quehacer en el periodo objeto de 

estudio. 

 

 



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Eje Temático 

  

Título: Trayectorias socio- política y ciudadanas en el  municipio de Magangué Bolívar en 

el periodo 2004- 2015 

  

    Categorías:                                         Subcategorías 

●      Socio - política                                    Partidos políticos     

●      Ciudadanía.                                 Participación   

 

1.1Descripción del problema 

 

 En Colombia el poder político históricamente ha estado en manos de dos grandes 

grupos: liberales y conservadores, tienen sus inicios en la mitad del siglo XIX  tiempo en el 

cual comienzan  a estructurarse como los partidos políticos tradicionales,  A lo largo del 

siglo XX, luego del golpe de estado del general Rojas Pinilla  se crea el frente nacional es 

decir los liberales y conservadores comienzan a gobernar por periodos de 4 años 

alternándose el poder este periodo duró  16 años, 

 

Paredes, y  Díaz (2007) Afirman 

La reforma constitucional que consagró el sistema del Frente Nacional fue votada 

plebiscitariamente para doce años, que el bipartidismo aumentó pronto a dieciséis. 

Por cuatro períodos de cuatro años cada uno, los partidos liberal y conservador se 



 

turnarían en la presidencia, repartiéndose por mitades los cargos de gobierno, así 

como los asientos del Congreso. (p.187) 

  

El bipartidismo se consolida en Colombia con el frente nacional, además este 

guarda una relación con el surgimiento de movimientos como guerrilleros de izquierda 

debido a que  este excluía del poder cualquier opción distinta a liberales y conservadores. 

 

Como consecuencia  el país estaba inmerso en el bipartidismos el  cual era uno de 

los cambios que se pretendía  lograr con la creación de la constitución del 1991, 

entendiendo esta como una herramienta que generará  apertura a un sistema democrático,  

Pino (2017)  afirma que   

la apertura política y las reformas de descentralización no terminaron con la 

violencia política, sino que esta se incrementó y el impacto de este tipo de violencia 

en el sistema político comenzó a ser visto como una amenaza central para el 

funcionamiento de la democracia. (p.5) 

  

    Con la constitución política del 91 introdujo grandes cambios en el sistema 

político y democrático del país. Esta Constitución tuvo como uno de sus principales 

objetivos enfrentar la crisis política en que se encontraba la nación colombiana (García, 

2017). Para ello introdujo elementos de democracia participativa, permitió la creación y 

participación electoral de nuevos partidos, creó la circunscripción nacional para el Senado 

de la República y modificó la elección presidencial incorporando la segunda vuelta. 

           

Ubicándonos en el caso del departamento de Bolívar  el cual ha sido bastante 

afectado por el   conflicto armado interno, factores como  su  ubicación, poca presencia del 

estado en sus zonas rurales y falta de control estatal, esto permitió que en el departamento 



 

se asentaron grupos como el ELN Ejército de Liberación Nacional, y las FARC Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia los cuales establecen alianza con los grupos 

políticos del departamento, contribuyendo a mantener un determinado grupo en el poder 

frente a esto. 

 

Expresa Pino (citando a la Comisión de Estudios sobre la Violencia 1987, p. 4), “las 

guerrillas aparecían en Colombia como uno de los instrumentos obligados y a veces 

legitimados por algunas capas de la población para expresar sus demandas y expectativas 

ante un sistema cerrado”. 

 

Para el caso de la costa atlántica a pesar de la apertura política que se pretendía lograr con 

la descentralización propuesta por constitución del 91, se encuentra que en la actualidad 

estudios como el citado por Espinosa 2015 afirma: 

La base de datos de las Américas (2015) señala que, para la región atlántica, que 

incluye entre otros departamentos a Bolívar el partido liberal hegemonizó la 

competencia de alcaldía con un 66% es decir que más de la mitad de los 

departamentos y municipios de la región atlántica había por lo menos un alcalde de 

tendencia liberal. (p. 51) 

  

 Realizando la ubicación en el contexto sociopolítico del municipio de Magangué 

del departamento de bolívar, donde se pretende realizar la investigación que busca describir  

las dinámicas de este contexto, por medio de la trayectoria política entre los años 2004- 

2015 donde  se ha centrado el poder  en un grupo de personas de la misma familia, esta 

influye en aspectos como lo económico, lo cultural , la salud, las pocas oportunidades 

labores y el acceso a la educación superior, lo que acarrea que gran parte de la población se 

vea en la necesidad de ir a otros lugares con el fin de acceder a la educación y trabajo, surge 

entonces la necesidad de estudiar cómo establece una trayectoria política en un territorio y 



 

esta como afecta a los habitantes locales y el desarrollo de dicho municipio debido a esta 

familia se encuentra en el poder en los últimos años se ha vistos en medio de 

investigaciones por corrupción. 

   

     Por otro lado, Los últimos gobernantes del municipio tienen una relación directa 

con Enlicé López, conocida como la  empresaria del chance o “la gata” la MOE Misión de 

observación electoral  (2009) señala que la empresaria  presuntamente ha combinado el 

chance con el narcotráfico a través del lavado de activos. Gonzalo Botero Maya alcalde 

entre los años 2001- 2003, fue quien en alianza con Héctor julio Alfonso ex policía y 

esposo de Enlicé López crean las convivir estas avaladas por el decreto 356 de 1994   donde 

el gobierno nacional en nombre del  ministro de defensa Rafael Pardo otorgaban a los 

gobernantes regionales la posibilidad de asignarles personería jurídica a las convivir  en el 

año 1996 se crean en el municipio. 

  

Posteriormente pasa al poder Jorge Luis Alfonso López hijo de la empresaria del 

chance, el cual está en el poder entre los años 2004 -2007 avalado por el partido 

movimiento apertura liberal. 

 

En el periodo siguiente de elecciones gana el candidato opositor de la familia López 

Anuar Arana Gechen, avalado por el partido movimiento comunitario por la restauración 

social de Magangué según cifras de la registraduría nacional en el municipio se 

encontraban habilitadas para  votar 78,693 de las cuales votaron  44,587 lo que quiere decir 

que solo el 56,7  de la población ejerció su derecho al voto, el candidato obtuvo  19,274  

votos  los cuales equivalen al 43.23 %  de total de la votación. 

  



 

Sin embargo, luego de haberse posicionado en el cargo es demandado públicamente 

por Willington Merlano, Onilio Yépez y Arcecio Pérez Bello  por haber contratado con el 

estado mientras estaba en proceso de elecciones, la contratación que se le atribuyó fue el 

arrendar un local de su propiedad para sede de los juzgados del municipio, esto lo  lleva a la 

destitución del cargo  por orden de la corte suprema. Sin embargo el candidato en su 

defensa afirmó que este solo estuvo bajo su propiedad hasta el 7 de junio del 2007. 

 

Después de la destitución de Arana se convocan en el municipio unas nuevas 

elecciones  la cuales se llevan a cabo el día  5 de julio del año 2009 que dejan como 

ganador a Arcecio Pérez Bello por el movimiento apertura liberal quien obtiene 17.695 

votos, para la fecha en que se realizaron las elecciones en el municipio se encontraban 

activas para votar 44.628 de acuerdo con cifras de la registraduría nacional,  la misión de 

observación electoral MOE, en cabeza del coordinador Gabriel Garrido para las elecciones  

en una entrevista a semana.com señalo que “Estas elecciones han estado empañadas por la 

campaña sucia entre los candidatos”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

A continuación se presenta una tabla que da cuenta de las cifras en cuanto a la participación 

electoral de los habitantes de Magangué 

Magangué 

Año Elecciones 

Personas 

habilitadas 

para votar 

Personas 

que votaron 

% de 

votación 

Abstención 

de personas 

% de 

Abstención 

2003 

Alcaldía           

Gobernación           

Consejo           

Asamblea           

Jal           

2007 

Alcaldía 78796 44587 53,19% 34209 43,41% 

Gobernación 78796         

Consejo 78796 44752 85.69 % 34044 43,20% 

Asamblea 78796         

Jal 78796         

2009 Alcaldía 83829 44628 0,5323 39201 46,76% 

2011 

Alcaldía 83829 51980 60.40 % 31849 37,99% 

Gobernación 83829         

Consejo 83829 53083 61.68 % 30746 36,67% 

Asamblea 83829         

Jal 83829         

2015 

Alcandía 95099 61470 64,63% 33629 35,36% 

Gobernación 95099 61470 64,56% 33629 35,36% 

Consejo 95099 60916 64,56% 34183 35,94% 

Asamblea 95099 61052 64,19% 34047 35,80% 

Jal 95099 34163 63,78% 60936 64,07% 

  Elecciones de Presidente y vicepresidente 

2006   78,796 25,334 32,15% 53,462 67,84% 

2010             

2014   89,302 28,616 32,04% 60,686 67,95% 

2006 

Elecciones del Congreso de la República 

Senado           

Cámara           

2010 

  

Senado           

  Cámara           

2010 
Senado 88524 48160 54,40% 40364 45,60% 

Cámara 88524 48921 55,26% 39603 44,73% 

Fuente: Elaboración propia con datos Registraduría Nacional 



 

 

De acuerdo con la información presentada en el cuadro anterior, se evidencia un 

crecimiento constante en el porcentaje de personas que hacen uso de su derecho al voto, sin 

embargo, el porcentaje de abstención es alto. 

 

Por otro lado, se evidencia un mayor porcentaje de participación para las elecciones 

locales de Alcalde y Gobernador que las presidenciales, en esta misma línea puede decirse 

que la participación para las elecciones de JAL son significativamente más bajas que el 

resto. 

 

A su vez el informe de la MOE 2009  señala que 

Es de resaltar el ambiente generado por las reiteradas denuncias acerca de juego 

sucio entre las campañas políticas y la presencia presuntamente irregular de Enilce 

López, conocida también como la empresaria del chance en la Costa Caribe y 

oriunda de Magangué quien es actualmente investigada por la Fiscalía por su 

presunta responsabilidad en un homicidio, pero debido a su estado de salud, está 

protegida con una medida de libertad condicional. Existen artículos y denuncias 

acerca de la presunta influencia de la señora López en las campañas políticas 

reseñadas por la revista Semana, la revista Cambio, la W radio y el diario El tiempo. 

(p.2) 

                                               

Al candidato se le relaciona con la empresaria del chance Enlise López debido a que  

el partido por el cual este obtuvo el aval es apoyado por la familia López, a su vez varios 

según el reportaje de  la silla vacía medio informativo e interactivo publicado el 6 de junio 

de 2009  señala que  

El senador Juan Manuel Galán, quien estuvo en Magangué durante los comicios, 

contó que la cercanía de la Gata con la campaña de Pérez es conocida por buena 

parte de los habitantes del municipio: “Todo el mundo dice que la Gata le prestó 

plata a Arcesio Pérez para su campaña. Habrá que hacer una veeduría muy cercana 



 

a esa administración que seguramente tendrá que pagar los favores a la Gata con 

contratos de salud, loterías y chance, que son su fortín político. (s. p) 

 

La elección de Arcescio Pérez Bello como alcalde del municipio  para continuar con 

el periodo 2009- 2011, permite que se mantenga en el municipio una trayectoria política a 

manos de la familia López y sus aliados, generando en la población un grande  desinterés, 

por las decisiones políticas, sus causas y consecuencias para la ciudadanía. 

  

En las elecciones celebradas el 30  del año 2011  dejan como resultado ganador al 

Marcelo Torres Benavides del partido verde, para la fecha según cifras de la registraduría 

nacional se encontraban habilitadas para votar en el municipio un total de 86,049 y  

participaron en las votaciones 52,069  es decir el 60, 51% 

 

El candidato Marcelo Torres obtiene 23,795 votos es decir el 49,04 de la votación 

total, este ganó las elecciones con una gran diferencia en su votación, el siguiente candidato 

con mayor votación fue  Giovanni Meza Menco por el partido de integración Nacional 

quien obtuvo 12, 811 votos. 

 

Para finalizar a continuación, se relaciona un cuadro que describe los partidos 

políticos que han gobernado el municipio en el periodo de tiempo objeto de estudio (2004- 

2015). 

 

 

 

Periodo 

Candidato 

ganador a la 

Alcaldía 

 

 

Partido 

 

 

Votos 

 

 

Observaciones 



 

Municipal 

2003 Jorge Luis 

Alfonso López 

Movimiento 

apertura 

liberal. 

 

No se 

cuenta 

con los 

datos 

corresp

ondient

es 

Hijo de  la empresaria del chance 

Enilce López alias “La Gata”. 

 

2007 Anuar Arana 

Gechem 

Movimiento 

comunitario 

por la 

restauración 

social de 

Magangué 

19,274  

 

2009 

 

 

Arcecio Pérez 

Bello 

 

 

 

 

Apertura 

liberal 

17.695 Elección atípica, en las Elecciones 

de Magangué se eligió únicamente 

el cargo de Alcalde Municipal con 

el propósito de que el electo 

concluyese la gestión iniciada el 

año 2007. Por lo tanto, el candidato 

electo fue alcalde desde la fecha de 

toma de posesión hasta el 31 de 

diciembre de 2011. 

 

2011 Marcelo Torres 

Benavides 

 

 

Partido verde 

23,795  

Fuente: Registraduria Nacional 

 

  

1.2 Pregunta problematizadora 

¿Cuáles son las Trayectorias socio- políticas y ciudadanas en el municipio de 

Magangué Bolívar en el periodo 2004- 2015? 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN 

   

La presente Investigación se enfocará  en describir las trayectorias socio políticas y 

ciudadanas del municipio de Magangué en específico entre los años 2004- 2015, se genera 

desde la necesidad de comprender cómo estas se desarrollaron, qué  alianzas políticas se 

dieron en estos periodos   que permitieron consolidar las trayectorias y las consecuencias en 

el contexto socio político  del  mismo, en relación con la participación de las comunidades 

en el ámbito político surgen frente a estas  posturas que las definen los autores Bleier y 

Arévalo (2004) “ la política y los partidos políticos en particular, son objeto de sentimiento 

de desafección y desconfianza por parte de la ciudadanía” (p. 51) . 

 

     La investigación se realizará  desde una revisión  documental y bibliográfica de 

los hechos sucedidos entre los años a estudiar, a su vez también se realizarán entrevistas a  

los habitantes locales que permitan obtener su visión de la problemática a estudiar,  

teniendo en cuenta algunos apuntes previos que ayuden a contextualizar y a definir los 

conceptos que se entremezclan en este campo de análisis, esto permitirá asociar los 

procesos socio económicos, militares y políticos con  las trayectoria políticas del municipio. 

 

     De este  modo, el presente trabajo buscará  desde el campo profesional en trabajo 

social, conocer procesos  socio políticos del municipio entre los años a investigar, además, 

de la implicación  de los ciudadanos en su entorno político y social, en  una cuestión central 

en el funcionamiento de los sistemas políticos, en relación con el proceso de intervención 

de trabajo social; Cifuentes (2004)   menciona que este  “incluye los conocimientos que dan 

sustento ético, político, filosófico, teórico / conceptual, metodológico y técnico”  (p.9). Esto 

permitirá tener un panorama más claro de las estructuras del poder del municipio. 



 

 

      Por otro lado, se considera importante realizar esta investigación,  dado que esta 

se articula con  la sub línea de investigación gestión social, política y comunitaria del 

programa de trabajo social la cual   tiene como objetivo “Generar conocimiento sobre los 

mecanismos y procesos de intervención dirigidos a crear capacidades de transformación 

social, planeación del desarrollo, e incidencia en políticas públicas, mediante procesos de 

inclusión social y la vinculación efectiva de la comunidad en los proyectos sociales”(FCHS 

UNIMINUTO, 2018). Asimismo, estudia las relaciones de los procesos políticos, 

comunitarias y sociales, su relación con el territorio  su incidencia  en las comunidades, a 

través de la mirada holística de esta línea  se puede analizar  el  objeto de estudio del 

trabajo social como lo son las realidades sociales. 

 

       Por último, se considera importante realizar esta investigación debido a que 

esta, contribuye al conocimiento  de una realidad  presente en el diario vivir del habitante 

local del municipio, sin embargo, esta ha sido poco estudiada, al describir  la trayectoria 

social y política, se estará involucrando a los ciudadanos, con una perspectiva 

comprehensiva acerca de las relaciones entre la ciudadanía y el sistema político. 

  

3. OBJETIVOS 

  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

  

➢     Describir las trayectorias socio- políticas y ciudadanas  en el  municipio de 

Magangué durante el periodo  2004- 2015 



 

  

3.2. 1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

➢  Identificar los partidos Políticos  presentes en el municipio de Magangué y la 

percepción de los ciudadanos sobre su gestión.  

 

➢    conocer  los procesos y prácticas políticas  y su influencia en la participación 

ciudadana.  

4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Estado del Arte 

 

   Para realizar el estado del arte las investigadoras se acercan a materiales 

bibliográficos, formativos y comunitarios como los  libros, tesis, foros, ponencias e 

investigaciones que son utilizados para argumentar y sustentar el interés temático de la 

presente investigación. 

A continuación se relacionarán algunos estudios y artículos con planteamientos 

similares a esta investigación, teniendo en cuenta sus objetivos, enfoque profesional, 

muestra poblacional, lugar y algunos hallazgos. 

La primera investigación que se revisó  fue realizada en la universidad de EAFIT en 

el año 2015,  tiene como título: Trayectorias del desarrollo del régimen político. El caso de 

estudio de Cartagena, Colombia; esta investigación busca identificar las trayectorias del 



 

desarrollo del régimen político en Cartagena, a partir de las reformas de apertura 

democrática de 1986 y la descentralización de 1991 que se llevaron a cabo en el país. 

 

En el abordaje teórico realizado por el investigador se observa que las trayectorias 

de desarrollo del régimen político varían de acuerdo al territorio, sus antecedentes 

históricos, las élites políticas, grupos económicos y otros variables tanto endógenas como 

exógenas que se encuentra a escala subnacional. 

Teniendo cuenta lo anterior, esta investigación expresa la percepción frente a “los 

desafíos que enfrenta la identificación de un autoritarismo subnacional es la misma 

democracia, es decir, al “existir” un país declarado y reconocido internacionalmente por 

este sistema político, la frontera entre lo democrático y lo autoritario se diluye”. (Espinosa 

2015 p.41) 

 

Las conclusiones realizadas en esta tesis es que la trayectoria de régimen político en 

Cartagena, para el periodo de 1988 al año 2000 y para la competencia de alcaldía fue de 

estabilidad política, mencionando que a pesar de los cambios realizados durante este 

periodo, se plantea que en algunos departamentos y municipios de Colombia las reformas 

de apertura democrática no lograron impactar los territorios, pues no hubo una competencia 

por el poder de otras fuerzas con los partidos políticos tradicionales. 

 

La siguiente revisión fue realizada en la universidad de San Buenaventura de  Cali y 

tiene como título: Rua (2013)  “La legitimidad en el ejercicio del poder político en el estado 

social de derecho. Una revisión desde el caso colombiano”  

Este texto da cuenta de una comprensión de la manifestación de la legitimidad en el 

ejercicio del poder político en el Estado Social de Derecho, para lo cual se vale de los 



 

conceptos de captura de Estado, clientelismo y corrupción, como hilo conductor para el 

análisis de cómo se ve afectada la legitimidad política, particularmente la legitimidad 

material, proponiendo para ello un análisis compartido por la óptica constitucional y por la 

ciencia política. 

 

Además, este  habla de aquellos fenómenos que afectan a una sociedad en su 

conjunto y que tienen que ver con la organización y dirección de la misma mediante el uso 

de la fuerza. Estas tres características, organización, dirección y uso de la fuerza en una 

sociedad, definen el hecho del poder político. 

 

A manera de conclusión el autor indica que el modelo constitucional de Estado 

Social de Derecho conlleva a que la legitimidad en el ejercicio del poder político implique 

que todo el accionar del aparato estatal debe orientar su sentido hacia la satisfacción de los 

fines esenciales del Estado que aparecen en el artículo 2º de la Constitución Política de 

199148 y que la jurisprudencia constitucional ha concebido como valores constitucionales. 

(p.12) 

 

Otra revisión que se realizó tuvo lugar en la universidad Javeriana lleva el título: :  

Pino (2017)” ¿un matrimonio infeliz? Democracia y violencia política en Colombia: entre 

la restricción, cooptación y construcción” 

Esta investigación describe la relación entre la democracia y la violencia política en 

Colombia, señala aspectos como la apertura  política que  brindó la constitución política de 

Colombia, la cual a su vez no generó todo los cambios esperados, menciona el bipartidismo 

presente en el país el cual también fue  un catalizador para el surgimiento de  movimientos  

como el M 19.         



 

 

En el abordaje que realiza el investigador en cuanto a la apertura política  el autor 

menciona que  Las políticas de apertura del régimen lograron que el sistema político 

colombiano no fuera considerado como restringido; sin embargo, también evidenciaron que 

la relación entre exclusión y violencia no era tan clara, como se había sostenido en la 

década de 1980 desde la academia y algunos sectores el Estado nacional. La apertura 

política y las reformas de descentralización no terminaron con la violencia política, sino 

que esta se incrementó y el impacto de este tipo de violencia en el sistema político comenzó 

a ser generada a partir de los cambios constitucionales que permitió  avanzar en los proceso 

descentralización del poder. 

 

Una de las conclusiones que aporta el autor es que democracia y violencia política 

en Colombia son dos procesos que se han influido mutuamente y causado transformaciones 

formales e informales en las instituciones democráticas y en el comportamiento estratégico 

de guerrillas y paramilitares, lo cual hace patente que el análisis de la relación entre 

democracia debe trascender una lectura dicotómica entre la justificación o la 

criminalización de la violencia política y centrarse más bien en su comprensión según las 

formas en que esta se ha desarrollado y relacionado con las instituciones democráticas a 

nivel territorial y en distintos momentos históricos de Colombia. 

 

La siguiente investigación lleva el título “Construcción democrática, participación 

ciudadana y políticas públicas en Chile”  ( De la Maza 2010 p 1). Fue realizada en la 

universidad de Santiago de Chile.   

 



 

Esta texto como fin, analizar las diferente definiciones de participación, por medio 

de la elaboración conceptual  acerca de los nuevos problemas planteados por la innovación 

democrática con aproximaciones en américa latina como en otros contextos, con este se 

conocer la participación ciudadana desde una mirada más internacional, es así, como se 

describen e interpretan las dinámicas que surgen en la vinculación concreta entre sociedad 

y Estado, es decir, cuando la participación ciudadana ingresa en el campo de las políticas 

públicas. 

 Dentro de esas dinámicas se ubican aquellas que resultan de la aplicación de 

paradigmas de democracia participativa; sus expresiones concretas y las posibilidades de 

rediseño institucional en el nivel nacional han sido formuladas a través del estudio de 

diversos mecanismos de institucionalización, tanto en el ámbito nacional como, en menor 

medida, en el ámbito local. (P.46-47) 

 

 También expresando, en el campo de las políticas públicas la concertación entre 

Estado y sociedad es muy diversa y se refiere a distintos temas que van desde la 

organización para la provisión de determinados servicios públicos hasta la formulación de 

las políticas públicas. Su alcance puede ser para una comunidad pequeña o un barrio urbano 

o bien extenderse a toda una ciudad. 

 

A manera de conclusión el autor menciona  la importancia de la  gestión pública: 

 

La constitución y consolidación de estas redes forman parte de los propósitos de 

programas entre cuyos objetivos está estimular el aprendizaje compartido, el mejor 

aprovechamiento de los recursos y la acumulación de impactos. Ejemplos de estos 

programas son los de desarrollo local o comunitario en los que se procura, a través 

del establecimiento de  relaciones entre actores, abrir oportunidades para 

nuevas iniciativas y desarrollar procesos de construcción de capital social (p 58). 



 

 

Continuando con las revisiones a continuación se aborda una investigación realizada 

en la Universidad del Rosario,  cuyo título es: “Dinámicas político-electorales en zonas de 

influencia paramilitar. Análisis de la competencia y la participación electoral” (Hoyos 2008 

p. 1) 

 

  

Este trabajo se centra en la costa caribe busca hacer un recuento de cómo se empezó 

a vincular a los grupos Paramilitares con las dinámicas políticas de esta región del país; 

expresándolo de la siguiente manera.  

 

La incidencia de los grupos paramilitares en el ámbito de lo político se hizo 

manifiesta de diversas maneras. Estos actores armados no sólo empezaron a intervenir en lo 

electoral, sino que tuvieron distintos niveles de influencia en la institucionalidad. Entre las 

estrategias adoptadas para incidir en lo político pueden mencionarse la intimidación a 

gobernantes, que fueron amenazados o incluso asesinados cuando no se sometieron a las 

disposiciones establecidas por estos grupos, la intervención en los procesos electorales y la 

infiltración de las instituciones no sólo del nivel regional sino incluso nacional, como 

quedó en evidencia con el caso del DAS.  

 

Por otro lado, los grupos paramilitares recurrieron a estrategias de intimidación y de 

presión al electorado para que votara por aquellos candidatos afines a sus intereses, lo que 

se traduce en una violación a la protección como una condición de la democracia electoral, 

que supone que una vez que los ciudadanos han formado libremente sus preferencias, 

pueden expresarlas con plena libertad. En otros casos para lograr el apoyo del electorado se 



 

recurrió al clientelismo armado, mediante el cual los actores armados entran en la lógica del 

clientelismo buscando comprar el apoyo de sectores de la población local a través de 

facilitar atajos hacia las arcas de los recursos públicos, lo que también es acompañado de 

intimidaciones y amenazas. 

 

En conclusión en este documento se mostró que el comportamiento de la 

participación y la competencia electoral en los departamentos de la Costa Atlántica, 

experimentó cambios importantes en las últimas décadas. Desde una mirada cuantitativa, se 

evidencia que algunos de estos cambios se han producido en los municipios con presencia 

de grupos paramilitares, como sucedió con la disminución dramática de la competencia 

tanto para las elecciones locales como las nacionales en la primera mitad de esta década. 

Sin embargo, también se evidenció que en otros escenarios, en los que estos grupos también 

tuvieron presencia, el comportamiento de esta variable no se aparta de los patrones 

observados en aquellos municipios en los que estos actores han estado ausentes (p 32). 

 

  

Moreno, García y Clavijo (2010) de la universidad de Antioquia,  desarrollaron la 

investigación: “Nacimiento del bipartidismo colombiano: pasos desde la Independencia 

hasta mediados del siglo XIX”. 

 

La génesis de los partidos políticos en Colombia se modeló a partir de la influencia 

de toda una serie de cambios que, aunque lentos, manifestaron la posibilidad de nuevos 

tipos de expresión y organización política que por la vía del liberalismo cuestionaron el 

poder absolutista, dando lugar a una díada de ideas marcadas por la acentuada 

diferenciación entre los sectores políticos neogranadinos favorables a la conservación del 



 

régimen monárquico español y las porciones de ciudadanos cercanos a la implantación del 

orden liberal que ya había marcado la pauta revolucionaria en Europa y Estados Unidos ( p. 

13)  

 

Lo anterior, condujo a la división de algunos sectores de la elite neogranadina y 

puso en juego, además, sus intereses económicos bajo la defensa de cualquiera de estas 

posiciones políticas, que más adelante fueron primordiales en la estructura ideológica que 

asumieron los partidos Liberal y Conservador.  

 

Moreno, García y Clavijo (2010) concluyen lo siguiente:  

Para un pueblo que desde las guerras de Independencia había elegido el 

camino de la formación regionalista como mecanismo de identidad, la pertenencia a 

un partido significaba la identificación con una búsqueda común como pueblo 

colombiano. El rojo y el azul lograron lo que los independentistas olvidaron en el 

proceso de formación del nuevo Estado-nación.  

 

La identidad primordial es el modo propio de cohesión social del mundo tradicional 

en tanto sus nexos instituyen un mundo de significación que se erige en sistema de saber, 

en normativa de la realidad y en programa de los modos cómo ha de ser construido el 

mundo. La versión del mundo allí constituida es única e inimitable; el otro, el distinto, 

encarna el límite y la destrucción. Y en el corazón del sentimiento que confiere esta 

conciencia de autenticidad irrepetible, el grupo inmediato se convierte en ente del orden de 

lo natural, inscrito en una legalidad inmutable ajena a la historia y la cultura. (p.19) 

 



 

Meisel y Aguilera (2015), Magangué: Puerto Fluvial  Bolivarense.  Este trabajo se 

basa en el estudio elaborado por el centro de estudios económicos regionales del banco de 

la república en el año 2002 este trabajo destaca aspectos importantes de la economía y 

desarrollo del municipio. 

 

El artículo  relaciona los bajos niveles de ingreso de la población con la falta de 

empresas o sectores productivos, en relación con esto destaca que la economía de 

Magangué basa su desarrollo en las actividades del sector servicio, en especial el comercio 

por las ventas de mercancías, materias primas e insumos, que se transan a través de una 

cadena de intermediarios, y en los servicios de educación, salud, financieros, transporte, 

comunicación, profesionales y de gobierno, entre otros. (p. 16) 

      

Sin dejar de mencionar,  la planicie del territorio en la que se encuentra el 

municipio, permitiendo  que se siembren cultivos de, Arroz, Yuca, Maíz y se desarrollan 

actividades como la pesca y la ganadería de la cuales sus habitantes obtienen el sustento 

diario, aunque muchos de estos  procesos carecen de tecnificación es por esto que los 

ingresos no se dan en gran cantidad. 

 

Las principales conclusiones realizadas en esta investigación señala que: 

 

Las transferencias de la Nación han beneficiado al Municipio, pero no se han visto 

reflejadas en un mayor desarrollo por los manejos políticos. Los servicios públicos 

de agua, alcantarillado, presentan bajas coberturas, y se hace urgente mejorarlos 

pues son esenciales para la salud, así se evitarían muchas de las enfermedades 

epidemiológicas identificadas en Magangué. Siendo este un municipio que tiene 



 

muchos recursos disponibles que podrían potencializar su desarrollo. Su posición 

geográfica le permite realizar un transporte intermodal  utilizando las vías terrestre, 

fluvial y aérea. Con miras a esto ya hay iniciativas conjuntas entre la administración 

municipal y el sector privado para la conformación  de una Sociedad Portuaria que 

organice el puerto fluvial, que es un muelle con muchos puntos de embarque y 

desembarque sin ninguna tecnificación. (p. 53) 

 

El siguiente es un artículo¸ realizado en la ciudad de Cartagena por Gamarra (2006) 

y lleva el título  “Pobreza, corrupción y participación política: una revisión para el caso 

colombiano”. 

Donde se analiza la relación entre pobreza, participación política y corrupción 

dejando entrever que aunque la situación de la política en Colombia no es un caso aislado, 

si constituye una preocupación a nivel internacional, dado los altos índices de corrupción 

que se presentan el país.  

 

 El autor recurre a la  medición Golden y Picci (GyP), esta medición se refiere a la 

cuantificación de la magnitud o de los costos de la corrupción. Adicionalmente se utilizan 

“un índice de riesgo de corrupción calculado por Transparencia por Colombia y las cuantías 

de los procesos de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Republica para 

analizar diferencias departamentales”. (Golden y Picci (GyP) citado en Gamarra 2006 p 12) 

 

Entre los principales hallazgos de esta investigación el autor encuentra que, al 

revisar los determinantes de las medidas planteadas se encuentra que el gasto público, la 

pobreza y la participación política aparecen como los principales factores explicativos de la 

corrupción. Por último, se revisaron las cifras del crecimiento del PIB y del Ingreso Bruto 



 

personal departamental de los últimos años, para analizar su relación con los riesgos de 

corrupción. Para Colombia, a diferencia de lo que ocurre en otros países, los departamentos 

con las mayores tasas de crecimiento han sido los que al mismo tiempo enfrentan los 

mayores riesgos de corrupción. 

 En el  artículo “Ciudadanía y Cultura Política En Colombia Siglo XX”  la autora 

Acuña (2005) hace un recorrido histórico sobre la construcción de ciudadanía y como se 

gesta la cultura política a través de la participación ciudadana; aborda los cambios 

legislativos que se dieron a lo largo del siglo xx  y como se estableció un tipo de ciudadanía 

universal, en un escenario de tensiones entre los partidos liberal y conservador que 

permanentemente se disputaron el control del poder y de las instituciones del Estado.  

 

Sobre el concepto de ciudadanía política, afirma  que el voto es un componente 

central, es la forma como el individuo tiene incidencia en el ejercicio del poder público; si 

bien, “la ciudadanía política implica la existencia y el ejercicio del derecho al voto, aunque 

estos elementos no definen automáticamente una ciudadanía, entendida como una 

comunidad de iguales que participa directa o indirectamente en el ejercicio del poder 

político” ( Acuña (2010) p. 8).  Sí implica una forma de extensión en cuanto al derecho de 

“participación” del individuo en las decisiones político –administrativas. “Precisamente, las 

elecciones son el medio en que el individuo ejerce la ciudanía política, y a través de estas se 

puede analizar la complejidad de la política y la forma como los diversos actores sociales 

participan y se apropian de sus derechos”. (p. 14) 

 

Sobre la cultura política, Acuña (2010) afirma que el concepto de cultura política 

está marcado por representaciones sociales, procesos, prácticas que le han permitido a los 



 

sujetos políticos construir una identidad, ya sea como expresión individual o como la 

construcción de un grupo. 

 

 Para finalizar la autora concluye que, es necesario analizar los escenarios, la 

normatividad y la participación de los habitantes en la formación de ciudadanía, lo que nos 

permite apreciar interpretaciones particulares y no homogéneas; asimismo ver cómo las 

prácticas políticas se han implementado y asumido con base en las expresiones y 

tradiciones culturales, la forma como los excluidos toman parte activa en los procesos y 

cómo desde la legalidad y la ilegalidad construyen espacios colectivos. 

 

Finalmente se aborda El libro llamado “Estado Alterado, Clientelismo, Mafias y 

Debilidad Institucional En Colombia” de Revelo y García (2010).  

Este trabajo está dividido en cinco capítulos, el primero de los cuales está dedicado 

a la relación entre clientelismo y debilidad institucional. El segundo, al tema de la captura 

del Estado por parte de grupos y organizaciones ilegales. El tercero se enfoca en el papel 

que ha cumplido la rama judicial en los intentos de captura del Estado, y el cuarto hace lo 

propio pero con las autoridades electorales. El capítulo final presenta algunas 

recomendaciones para lograr el fortalecimiento democrático del Estado colombiano. 

 

A lo largo de este libro se puede evidenciar que el  clientelismo y la debilidad 

institucional son dos características históricas del Estado colombiano que se refuerzan 

recíprocamente en una especie de círculo vicioso. 

 

Entre las conclusiones más relevantes que presentan los autores se destacan: 

 



 

En primer lugar, la ciudadanía tiene el reto inaplazable de sancionar electoralmente 

a los políticos corruptos o aliados con grupos armados. Los políticos sólo cambiarán sus 

prácticas cuando el costo electoral que asumen sea demasiado alto. Un mecanismo que 

podría ayudar a incentivar el voto y, con él, la sanción social para los corruptos sería el voto 

obligatorio. De esta manera se lograría presionar a los ciudadanos no vinculados a las 

clientelas políticas para que voten, imponiéndoles, eso sí, una restricción mínima de su 

libertad, pero que está perfectamente justificada en el interés público que se encuentra en 

juego con el voto ciudadano. 

 

En segundo lugar, el papel fiscalizador de la ciudadanía y, sobre todo, el de los 

medios de comunicación es fundamental para garantizar la transparencia de las acciones 

estatales, en general, y la de los procesos electorales, en particular. (p 112) 

 

4.1 Análisis de las investigaciones  

 

Teniendo en cuenta los hallazgos y las conclusiones de los diferentes trabajos 

expuestos en el apartado anterior, es importante destacar que éstos hacen un aporte 

importante en el desarrollo de las categorías que sirven como hilo conductor de la presente 

investigación, dado que permiten visualizar los inicios de las trayectorias políticas de la 

región caribe de Colombia.  

 

Aquí, la definición del concepto “política” aparece como una opción que no se 

agota exclusivamente en su dimensión filosófica, sino que trasciende a una propuesta 

mucho más histórica y participativa, llevando a la ciudadanía a conceptualizar su 

participación democrática en los asuntos de estado. 



 

 

También plantean desde el escenario democrático las diferentes problemáticas que 

enfrenta el estado para controlar las dinámicas clientelistas, que rigen la participación 

ciudadana en los diferentes escenarios políticos del país.  

 

Así las cosas, es de considerar el abordaje de las categorías con una mirada mucho 

más concientizadora de cara no solo a conocer las trayectorias políticas del Municipio de 

Magangué, sino a proponer desde el trabajo social la participación ciudadana más reflexiva 

y democrática.  

5. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

  

      El marco conceptual, se realiza a partir de la elección de unas categorías que 

surgen desde el eje temático, permitiendo establecer una clasificación, agrupando ideas y 

elementos en relación al interés encontrado en la investigación, dando paso a discernir 

sobre los planteamientos teóricos que giran en torno a las siguientes  

Categorías                 y      Subcategorías: 

Socio - política                   Partidos políticos  

Ciudadanía.                        Participación 

 

5.2 Socio Política 

  

 En el proceso de  revisión bibliográfica que se realizó se encontraron varios 

trabajos y escritos científicos que abordan la categoría  Socio Política, sin embargo, no es 

posible encontrar una descripción clara  que agrupe la misma, es por ellos que inicialmente 



 

se realizará la descripción del concepto de política de acuerdo a algunos autores como 

Guzmán, (2008) 

 

La política es un fenómeno universal en el que la persona humana desarrolla 

actividades y establece relaciones que hacen que la política sea un término familiar, 

que responde a diferenciados sentidos y ámbitos de aplicación; y, luego, que la 

política está ligada a la misma condición humana y por lo tanto puede considerarse 

como una construcción mental ( p. 4). 

  

De igual forma Guzmán (2008) define la ciencia política 

La ciencia política es un instrumento útil para el sistema democrático, debido a su 

aporte al estudio, comprensión y conocimiento de la realidad política, a su crítica 

constructiva de lo que hacen o quieren hacer los políticos y a su función 

interpretativa que permite hacer comprensible la política para el ciudadano, 

permitiendo además comprender problemas que afectan a los países como es la 

pobreza, la contaminación del medio ambiente, el suministro energético y los 

conflictos, cuyo estudio y solución se encuentran entre las actividades prioritarias de 

los gobiernos, por tanto, puede sostenerse que la disciplina ya no es un lujo 

académico sino una necesidad social. (p.21) 

 

Se menciona que la socio político hace referencia a todo lo político que tiene un 

efecto o connotación en lo social  y que esta es la unión entre dos grandes ciencias que son 

la sociología  y la ciencia política para generar explicación a los fenómenos que se 

presentan en las comunidades. 

De acuerdo con Garretón et al (2003)  

Una matriz sociopolítica hace referencia a relaciones entre el Estado, una estructura 

de representación o un sistema de partidos políticos (para agrupar demandas 

globales e implicar políticamente a sujetos) y una base socioeconómica de actores 

sociales con orientaciones y relaciones culturales (lo que incluye participación y 



 

diversidad de la sociedad civil fuera de estructuras formales) todo ello mediado 

institucionalmente por el régimen político. (p.229) 

 

Se puede observar entonces como para hablar de la categoría sociopolítica se hace 

necesario ahondar en conceptos clave como partidos políticos y actores sociales, y cómo 

estos participan e influyen en la sociedad. 

 

Ahora bien, al analizar lo sociopolítico como concepto es interesante distinguir 

términos que surgen a partir de este, como es el caso de la política social, entendida como 

un campo de estudio multidisciplinar en el que destacan tres centros de interés: el interés 

por el bienestar, un análisis de los impactos de las políticas y el interés por todo lo relativo 

a la  institucionalización, organización e implementación de las políticas (Adelantado, 

2000). 

 

 Surge en este sentido un postulado interesante ante lo sociopolítico como un 

escenario a través del cual mediante políticas sociales se persigue el bienestar de las 

comunidades, al menos en su teoría. 

 

Por otro lado, al analizar los dos conceptos; lo social y lo político, surgen algunos 

postulados que plantan el progresivo desligamiento de estos dos términos. Gonnet y 

Romero, (2012) 

 

La revalorización de  lo político como dimensión olvidada por las ciencias sociales 

es repuesta,  entre otras cosas, a partir de una discusión directa con los 

“sociologismos” que ocultaban la especificidad ontológica de lo político. Bajo esta 

perspectiva, lo social sería un efecto político contingente, lo que en otros términos 

significaría que la especificidad de lo social quedaría negada (p. 97). 

 

En este punto vale la pena abrir un cuestionamiento en relación a ¿cómo puede 

concebirse lo político sin lo social? ¿Puede acaso separarse un término del otro? 

 



 

De acuerdo con lo anterior, vale la pena mencionar un aspecto relacionado con las 

condiciones socio políticas del país, en este sentido, es fundamental reconocer que el 

escenario político colombiano ha estado históricamente ligado al fenómeno de la violencia, 

tal como lo menciona Tirado (1995) “la sociedad colombiana ha padecido violencia política 

y otras de naturaleza común, las cuales muchas veces se han ido mezclando en el proceso, 

dificultando así su identificación y tratamiento” (p.119). 

 

En este sentido, para el caso colombiano puede decirse que para hacer un análisis de 

lo político este no puede desligarse de fenómenos sociales como la violencia, pues esta ha 

permeado todas las estructuras de la sociedad, hasta tal punto que no se puede tener una 

visión completa del escenario político sin considerar los procesos violentos que ha vivido el 

país a lo largo de su historia. 

 

5.2 Partidos políticos 

  

  Descrito el concepto sociopolítica, se abordará la subcategoría  partidos políticos y 

su implicación en el contexto sociopolítico, para dar inicio hablaremos brevemente algunos 

antecedentes históricos del partido  político como instituciones propias del sistema 

democrático, Tobón (2009) expresa que “los partidos políticos propiamente dichos 

aparecen principalmente como producto del desarrollo de la industrialización, la división 

del trabajo, la extensión del sufragio y el reconocimiento del derecho de asociación en 

ciertas sociedades” (p.9). 

Se entiende que históricamente, su aparición estuvo motivada por la pugna 

tradicional de burgueses (industriales, pequeños comerciantes, etc.), con aristócratas 

(terratenientes, detentadores del poder y de ciertos monopolios, cercanos al clero, etc.), en 



 

lucha por la igualdad económica y comercial, y la 10 extensión de los derechos civiles 

políticos, lo que a su vez dio origen a una mayor diferenciación ideológica de los partidos 

(Tobón, 2009, p.9 - 10). 

     De igual forma Sartori nos menciona “cualquier grupo político identificado por 

una etiqueta oficial que se presenta a elecciones, y puede sacar en elecciones, (libres o no) 

candidatos a cargos públicos” (Tobón, 2009, p.9 - 12). 

 

Con lo mencionado anteriormente, un elemento importante dentro de la dinamica de 

los partidos son los movimientos sociales, quienes  “han tenido una creciente importancia 

en las dinámicas y procesos sociopolíticos de la región, a través de distintas dimensiones de 

acción y expresión” (Pino, 2015, p.126). 

Además, Pino( 2015) indica  

Movimientos sociales Pretenden dentro de estos procesos que tienen lugar fuera del 

ámbito de la política institucional,  devenir espacios de gestación de un anti o 

contrapoder y de emergencia del cambio social, a partir de sus prácticas y 

experiencias, lejos de la mirada estatal. Se  trataría  de  un  proceso  de  

transformación  social  que  pretende cambiar el mundo sin tomar el poder (p.131-

132). 

 

  Por otra parte, se puede inferir que el mecanismo a través del cual la deliberación 

pública y las decisiones de gobierno se trasladan desde el titular de la soberanía 

democrática (el pueblo) hacia sus agentes (los representantes), establece la frontera 

histórica y teórica entre la democracia antigua o directa y la moderna o representativa.  

Simultáneamente, se produce la separación gradual entre el gobierno por medio de personas 

–ya sea en asamblea, consejo o monarquía— y el gobierno por medio de partidos 

(Malumud, 2003, p.1). 



 

 

Posterior a esto, Malumud (2003), nos habla de la aparición de los distintos partidos 

a partir de una serie de crisis y rupturas históricas que dividieron a las sociedades 

nacionales cuando aún no estaban consolidadas como tales, y provocaron, en cada quiebre, 

la formación de agrupamientos sociales enfrentados por el conflicto en cuestión. 

 

En cuanto a  las funciones de los partidos  pueden definirse según Malamud, (2003)  

en: 

 

La agregación y el filtro de las demandas (en una sociedad de masas, el gobierno no 

puede prestar atención a las inquietudes individuales de cada ciudadano; pero, a la 

vez, la suma de dichas inquietudes personales implica la exclusión o neutralización 

de las que no pueden compatibilizarse entre sí), la movilización e integración social 

(sobre todo en los procesos de desarrollo, donde canalizan las emergentes ansias de  

participación dentro de los cauces institucionales) y la estructuración del voto (los 

partidos no existirían si la gente no votara, pero la decisión del voto está construida 

y acondicionada en torno a la disposición existente de partidos. (p.15 - 16)  

 

 Es así como las transformaciones generaron dinámicas políticas  replanteando los 

vínculos partidos sociedad, que se hicieron menos estables, más fluidos y dispersos. Esto 

genera la representación y la democracia 

  

  De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando,  frente a los 

conceptos políticos ya mencionados donde se puede conceptualizar fragmentos de partidos 

que aparecen y desaparecen, es menos probable que los ciudadanos identifiquen cuáles son 

los partidos y dónde se posicionan, con consecuencias adversas para la representación 

programática. (Mainwaring y Torcal, 2006) citado en  Duque (2014, p. 329) 



 

 

Para finalizar, cabe mencionar que los partidos políticos están relacionados con 

fines sustantivos tales como la democracia la representación de intereses y la eficiencia 

gubernamental, el estudio de aquellos era imprescindible “para entender, predecir o alterar” 

el curso de la política.(Alcántara, 2001, p.4). 

 

 Es importante resaltar, cómo la comunidad ha dejado de lado la participación 

política, además de las problemáticas ya expuestas por la indiferenciación ideológica y el 

extremo pragmatismo; la falta de liderazgo, el clientelismo; la corrupción; la pérdida de su 

función de representación de intereses de la sociedad; la ausencia de democracia interna. 

Scarrrow; Farrel, Scarow, Webb & Farrell, (2004)  citado en Duque (2014 p.332). 

 

5.3 Ciudadanía 

 

   Al haber abordado la categoría sociopolítica con su respectiva subcategoría 

partidos políticos se pasará abordar ciudadanía y comprender cómo se relaciona con la 

subcategoría clientelismo político. 

  

Se inicia comprendiendo a que hace referencia cuando se habla de ciudadanía, para 

ello, Herrera (2008) expone que  

 

La ciudadanía es una condición política socialmente construida implica reconocer 

que está relacionada con formas de ser y estar en lo público, configuradas en las 

relaciones sociales, a partir de referentes jurídicos, económicos y simbólico-

culturales, enmarcados en circunstancias históricas tanto individuales como 

colectivas. (p.4) 

 



 

  De esta definición es necesario entender la ciudadanía  como un concepto integral, 

cuya historia da cuenta de luchas y pugnas sociales que conllevaron a la conquista de los 

diferentes ámbitos, a través de procesos de conformación de comunidades políticas 

independientes y representación en los actores de la población, que a menudo desarrollan 

mecanismos de participación política a los cuales se circunscribe, hoy en día, su actuación.  

 

De acuerdo con la conferencia de Victoria Camps la ciudadanía puede definirse 

como 

El reconocimiento y la comprensión de unos derechos fundamentales (libertad e 

igualdad) que constituyen elementos básicos para desarrollar un particular proyecto 

de vida. De igual modo, la ciudadanía es el reconocimiento de unas obligaciones y 

responsabilidades que nos vinculan con eso denominado interés común. Ser un buen 

ciudadano significa entonces, asumirnos como sujetos tanto de derechos, como de 

deberes. Sujetos autónomos cuya autonomía, más que ser la pretensión 

individualista de hacer lo que nos plazca, es asumir nuestra libertad individual en 

relación con la construcción y mantenimiento del bien colectivo. (Contreras, 2007, 

p.181) 

 

Dentro de las reformas liberales de la década de los treinta, se buscó la reformación 

del país, como parte de una reforma participativa donde se  destacó  como: 

Un tipo de relación  política; unos sujetos de dicha relación, que son el Estado, los 

ciudadanos, las ciudadanas, y las comunidades de las que hacen parte; unas 

acciones, que, sobre la base de la participación, fortalezcan el sentimiento de 

pertenencia y la vivencia del reconocimiento en el interior de las comunidades de 

referencia; unos principios éticos orientadores de esa acción que conviertan la 

justicia en experiencia y un propósito, la construcción de sociedades que afirman, 

protejan y posibiliten las diversas formas de vivir y expresar la dignidad humana, en 

escenarios de convivencia y de cuidado de sí mismo, del otro y del medio ambiente 

(Herrera , 2008, p.6). 

 



 

 Por otra parte, respecto al abordaje de ciudadanía, Rojas (2011) citando a Marshall 

(1964) según él, la ciudadanía es un status que se adquiere al delimitar quiénes son los 

miembros de la comunidad que pueden reclamar ciertos derechos. Estos derechos son; los 

derechos civiles que incluyen los derechos que garantizan las libertades básicas, tales como 

igualdad ante la ley y el derecho a la protección de la propiedad, se adquirieron en el siglo 

XVIII; los derechos a participar en los procesos políticos se remontan al siglo XIX, y sólo 

en el siglo XX los derechos sociales adquieren igual status que los derechos civiles y 

políticos (p.297). Las posturas expuestas anteriormente, permiten comprender dentro del 

concepto de ciudadanía,  que desde los orígenes del Estado de Derecho como construcción 

social, donde se integre posesión y ejercicio de derechos  por parte de los sujetos que 

componen la sociedad, y como obligación de deberes y respeto de los derechos de los 

demás. 

 

     Tradicionalmente el concepto de ciudadanía ha tenido una noción política, referido a 

individuos sujetos de derechos, que se expresan en el sufragio universal en una nación 

estado. Por ende cabe afirmar: 

 

Desde el punto de vista de la definición de ciudadanía como la sujeción de 

derechos, esta habría tenido una evolución histórica hasta nuestros días, acorde con 

las etapas de la llamada modernidad. En la base estarían los derechos de primera 

generación, que se refieren a los derechos civiles. En un segundo momento 

histórico, los derechos se habrían ampliado desde las libertades fundamentales al 

derecho de incidir políticamente, surgiendo los llamados derechos de segunda 

generación, expresándose en el sufragio universal (en el siglo XIX y comienzos del 

XX). En un tercer momento, reflejado especialmente en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos de 1948 y en los pactos posteriores (sobre todo en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado en 1966) 

(Universidad de Chile, 2006, p.29) 



 

 

    Continuando con el tema, podría entenderse la ciudadanía  desde la interpretación 

que le dan los siguientes autores, a los postulados  Rojas (2011) citando a Quijano (2001) 

que expone acerca colonialidad del poder, “como una clasificación a la población del 

planeta en jerarquías raciales; estas jerarquías se insertaron y aún continúan en relaciones 

económicas, laborales, sexuales, de autoridad y, en general, en estructuras de 

conocimiento” (p.298).  

 

   Como se ve, al anunciar que la comunidad se clasifica ante diferentes roles, donde 

se debe controlar y hacer presente  nuevas construcciones sociales que integren una nueva 

visión del mismo, es por ello que se debe  reflexionar sobre la educación ciudadana que 

requiere Colombia. “Si es verdad que la ciudadanía no se construye apenas con la 

educación, también es verdad que sin ella no se construye la ciudadanía” Rojas (2011)  

citando a (Freire, 2003).   

 

En esta misma línea, vale la pena anotar que, para autores como Adela Cortina 

(2012)  

La idea de ciudadanía siempre va más allá del individualismo. El ciudadano no es 

un individuo. El ciudadano es alguien que es con otros, y esos otros son sus iguales 

en el seno de la ciudad, y la ciudad hay que hacerla conjuntamente. (p.7) 

 

De igual forma, Fontalvo habla de  la ciudadanía que requiere Colombia 

considerando que debe comprender cuatro modelos de ciudadanía: ciudadanía 

multicultural, ciudadanía intercultural, ciudadanía democrática y ciudadanía democrática 

radical, los cuales nos pueden ayudar a alcanzar un modelo de sociedad democrática, 

pluralista, intercultural y equitativa en Colombia, las define así: 



 

 

La ciudadanía multicultural, llevar a cabo, políticas educativas que promuevan el 

desarrollo de programas de discriminación la tarea educativa para formar 

ciudadanos interculturales apunta, en hacer frente a la globalidad de las dimensiones 

que implica la desigualdad por motivos relacionados con la diversidad cultural. 

 

La ciudadanía democrática radica en educar a los ciudadanos y ciudadanas, 

orientarlos en la cultura cívica, desarrollar como estrategias reales, no simulacros, la 

propia participación, el diálogo y también el conocimiento de las instituciones 

públicas, no solo desde la escuela y centros de formación, porque es para todos y 

todas los que somos humanos. La educación para la ciudadanía democrática radical 

debe fomentar el desarrollo de los valores de la igualdad, la justicia, la libertad, el 

manejo del conflicto. Así mismo, valorar y tener en cuenta las identidades y los 

derechos de los distintos grupos en una sociedad. (Fontalvo, 2008, p. 22) 

 

     Esto con fin de formar comunidades educativas para solucionar problemas 

locales, capaces de reflexionar sobre las grandes cuestiones y problemáticas de la 

humanidad y comprender que la educación ciudadana tiene que estar en sintonía con el 

contexto social, político y cultural en la que se orienta. La deliberación pública y la toma de 

decisiones deben ser parte de nuestra cultura educativa 

 

  Para finalizar el tema es importante mencionar que la ciudadanía democrática 

fundamenta el siguiente principio, frente a la construcción democrática. Londoño (2009) 

citando a  (Habermas, 1999, p. 509)  

 

En un Estado democrático los ciudadanos se encuentran provistos de derechos de 

participación política, las leyes sólo se consideran válidas cuando cuentan a su favor 

con la presunción, garantizada por vía de participación democrática, de que 

expresan un interés general y de que, por tanto, todos los afectados tendrían que 

poder asentir a ellas. Esta exigencia es satisfecha mediante un procedimiento que 



 

liga la legislación a un proceso de decisión parlamentaria y a la discusión pública. 

La juridificación del proceso de legitimación se implanta en forma de derecho de 

voto, universal e igual, y de reconocimiento de la libertad de organizar y pertenecer 

a asociaciones y partidos políticos. (p.209) 

       

Ahora bien, en relación al concepto de clientelismo, de acuerdo con Leal y Dávila 

(2009) 

Es difícil hablar de una teoría sobre el clientelismo. Existe una serie de conceptos y 

planteamientos sobre el fenómeno que no puede clasificarse como teoría en 

términos totalitarios. Dichas conceptualizaciones han sido extraídas de la 

antropología y la sociología, particularmente de sus variantes teóricas culturalistas y 

funcionalista estructural. (p. 44) 

 

Por otro lado, puede decirse que el clientelismo se concibe como “el mecanismo de 

intermediación política por excelencia en un caso como el colombiano” (Dávila, 1999, 

p.62) que  tal como se ha mencionado con antelación se ha visto fuertemente permeado por 

el fenómeno de la violencia. 

 

Considerando en este sentido una  

 

Relación existente entre clientelismo, intermediación y representación política. 

Desde la óptica propuesta, una de las dimensiones de la representación política es la 

intermediación de intereses, y ésta, dependiendo de las situaciones que se 

consideren, pasa por la puesta en práctica de relaciones clientelistas, de mecanismos 

y procedimientos de carácter clientelista. (p.62) 

 

Tradicionalmente, se ha planteado que el clientelismo es una forma de intercambio 

interpersonal que  

Implica una larga amistad instrumental en la cual un individuo de más estatus socio- 

económico (patrón) usa su propia influencia y recursos para proporcionar protección o 

beneficios a una persona de menos estatus (cliente); a su vez este corresponde al patrón al 

ofrecerle apoyo y asistencia general. (Leal y Dávila, 2009, p. 45)  

 



 

Lo anterior señala en esencia una relación de intercambio entre roles, muy ligada a 

la teoría funcionalista, tal como lo señala Francisco Gutiérrez, "el clientelismo amerita algo 

más que una atención hospitalaria (... )  más que una patología es una mutación, inscrita en 

el código genético de nuestra normalidad. Estaba ahí desde el principio, como parte 

entrañable de nuestro proyecto de democracia" (1998, p.63), lo cual implica sacarlo de la 

categoría de vicios y corruptelas en que muchos de los analistas lo han depositado 

cómodamente.  

 

Así mismo, para hablar de clientelismo en Colombia, es importante resaltar la 

relación entre la empresa privada y la política, para Fernández (2005) en el país los 

empresarios se hacen hombres públicos y los hombres públicos se tornan en empresarios, 

reproduciendo el poder político dentro de sus familias.  

 

5.2.3  participación 

 

Inicialmente, es importante considerar que  

La participación ciudadana como fenómeno sociopolítico y su conceptualización ha 

evolucionado a la par de otros conceptos como democracia, ciudadanía, sociedad 

civil y gobernanza. En los movimientos sociales democratizadores en regímenes 

autoritarios, en las luchas por la reivindicación de derechos de grupos minoritarios 

en democracias consolidadas, así como en la definición de estructuras 

gubernamentales, arreglos institucionales y políticas públicas, se manifiesta la 

intervención de actores sociales en el espacio público con fines de incidencia en los 

asuntos públicos. (PNUD, 2018, p.3) 

En este sentido, la participación política puede definirse como “aquellas acciones 

intencionales, legales o no, desarrolladas por individuos y grupos con el objetivo de apoyar 

o cuestionar a cualquiera de los distintos elementos que configuran el ámbito de lo político: 



 

toma de decisiones, autoridades y estructuras” (Delfino y Zubieta, 2010, p. 214) Así 

mismo, entienden  como: 

(…) la participación política es acumulativa, esto es, quienes realizan una acción 

tienden a realizar otras, y las distintas formas pueden ser ordenadas sobre una 

pirámide en la que las formas que suelen ser realizadas con más frecuencia están en 

la base y las que cuentan con menos adhesión se ubican en el extremo superior de la 

misma. Las acciones incluidas son, en orden ascendente: exponerse a estímulos 

políticos, votar, iniciar una discusión política, llevar un pin o un adhesivo en el auto, 

contactar con políticos, donar dinero a un partido o candidato, asistir a una reunión 

política (mitin), contribuir con tiempo en una campaña política, ser un miembro 

activo de un partido político, participar en las reuniones estratégicas del partido, 

pedir fondos o dinero para la política, ser candidato y dirigir un partido. (p. 212) 

 

La participación política sugiere ser parte de una sociedad o un colectivo, en la que 

se da el acto de votar, esto es de carácter social en lo que se requiere de relaciones 

dinámicas y se apoya en las descripciones de abstencionismo electoral que se mencionaron 

anteriormente, para lo que se torna relevante la participación de cada ciudadano para la 

construcción de decisiones de un país o gobierno. Desde otro punto de vista, el Diccionario 

de política define la participación política de Bobbio, Matteucci y Pasquino (1981)  como:  

La expresión participación política se utiliza generalmente para designar toda una 

serie de actividades: el acto del voto, la militancia en un partido político, la 

participación en manifestaciones, la contribución dada a una cierta agrupación 

política, la discusión de sucesos políticos, la participación en un comicio o en una 

reunión sectorial, el apoyo dado a un determinado candidato en el curso de la 

campaña electoral , la presión ejercida sobre un dirigente político, la difusión de 

información política, etc. (p.1137) 

Así mismo Torcal (2000) citado por Torres (2013) menciona que:  



 

La participación política es el principal mecanismo con el que cuentan los 

ciudadanos para que transmitan información sobre sus intereses, preferencias y 

necesidades y presionen para obtener respuestas de las autoridades. La participación 

es, por tanto, un aspecto esencial de todas las democracias y un indicador 

significativo de la naturaleza de las nuevas. (p.18) 

En esta misma línea, Barrientos (2005) propone que   

La participación integra tres aspectos:  formar parte, en el sentido de pertenecer, ser 

integrante; tener parte (asumir un rol) en el desempeño de las acciones 

determinadas;  tomar parte, entendida como influir a partir de la acción. Aspectos 

que, respectivamente, hacen referencia a: la pertenencia, la cooperación y la 

pertinencia. (p.2) 

 

Para finalizar, un punto a considerar en cuanto a la participación es la necesidad de 

la consciencia critica como factor primordial que garantiza la autonomía del sujeto que 

participa, para que no se convierta en objeto de esta, puesto que “participar exige ser sujeto 

y no sólo objeto de la relación sociopolítica y cuando no hace falta participar porque no hay 

otra opinión de la de los demás, se es instrumento” (Beneyto, 1969, p. 207). 

 

6.     DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se pretende describir la ruta planteada para  dar respuesta a los 

objetivos de la investigación, en este sentido, en cuanto al paradigma puede decirse que 

este, tal como lo expresa Quevedo y Castaño (2002).  

 

Hace referencia al modo en que enfocamos los problemas y buscamos las 

respuestas, a la manera de realizar la investigación. Nuestros supuestos teóricos y 

perspectivas, y nuestros propósitos, nos llevan a seleccionar una u otra metodología. 

Utilizan técnicas como la observación, la entrevista en profundidad... que generan 

datos descriptivos. En general, es denominada como Investigación Cualitativa 



 

(etnográfica, investigación de campo, investigación interpretativa, observación 

participativa...). (p.7) 

 

En esta medida, a continuación se hará una descripción del paradigma seleccionado 

para realizar  la investigación, que corresponde al paradigma  histórico hermenéutico. 

 

6.1  Paradigma: hermenéutico 

 

      El  paradigma hermenéutico según la información recolectada surge como una 

estrategia para la interpretación de los textos, especialmente de los sagrados.  

 

     “La hermeneuta es, quien se dedica a interpretar y develar el sentido de los 

mensajes haciendo que su comprensión sea posible, evitando todo malentendido, 

favoreciendo su adecuada función normativa y la hermenéutica una disciplina de la 

interpretación” (Arráez, Calles y Moreno de Tovar, 2006, p.171). 

 

      Es por esto que para el caso específico de esta investigación se consideró oportuno 

dicho paradigma porque se quiso conocer la trayectoria socio política del Municipio de 

Magangué a partir de los acontecimientos ocurridos en el periodo 2004-2015, el cual 

cambió completamente la dinámica de este y por ende la participación ciudadana, lo 

anterior concuerda con este paradigma teniendo en consideración su interés por la 

comprensión de la realidad, puesto que “considera que el conocimiento no es neutral. Es 

relativo a los significados de los sujetos en interacción mutua y tiene pleno sentido en la 

cultura y las peculiaridades de la cotidianidad  (Serrano, 1994, p.17). 

    

    Para realizar esta comprensión e interpretación, se hará el uso de texto 

bibliográficos con una dimensión política, en esta se pretende describir las trayectoria  



 

socio política del municipio de Magangué, entendido como forma de generar conocimiento 

de acuerdo a una concepción de la realidad, estos permiten generar análisis de las  mismas, 

compresión y una explicación. 

 

6.2 Enfoque Cualitativo 

 

Para la realización de esta investigación se seleccionó el tipo de investigación 

cualitativo, para explicar las funciones de la investigación cualitativa. Behar (2008) señala 

que esta 

 

Recoge información de carácter subjetivo, es decir que no se perciben por los 

sentidos, como el cariño, la afición, los valores, aspectos culturales. Por lo que sus 

resultados siempre se traducen en apreciaciones conceptuales (en ideas o conceptos) 

pero de las más alta precisión o fidelidad posible con la realidad investigada.  (p.38) 

 

Este tipo de investigación hace énfasis en la indagación en los hechos comunitarios  

y el papel de investigador, como lo menciona Stake (1995) 

El objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión y se centra en la 

indagación de los hechos, en el papel personal que adopta el investigador desde el 

comienzo de la investigación, así como su interpretación de los sucesos y 

acontecimientos, lo que se espera es una descripción densa, una comprensión 

experiencial y múltiples realidades. El investigador no descubre, sino que construye 

conocimiento (citado en Belalcazar, Gonzalez, Lopez, Gurrola y Moysen, 2013, p. 

24). 

 

Con base en lo anterior,  esta investigación será enfocada desde lo cualitativo, dado 

que se quiere interpretar desde la experiencia humana, en el campo inherentemente político 

y construido por múltiples posiciones éticas y políticas, pues el investigador cualitativo se 



 

somete a una doble tensión simultáneamente, por una parte, es atraído por una amplia 

sensibilidad, interpretativa, postmoderna, feminista y crítica y por la otra, puede serlo por 

unas concepciones más positivistas, postpositivistas, humanistas y naturalistas de la 

experiencia humana y su análisis (Madrid,2014, p.18). 

  

6.3 Tipo Descriptiva  

 

Descriptivas: Su preocupación primordial radica en describir algunas características 

fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones 

descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la 

estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese 

modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes. Las mediciones 

y relevamientos que realizan los geógrafos son, por ejemplo, típicas investigaciones 

descriptivas (Sabino, 1992, p.47). 

 

6.4 Estrategia metodológica    

 

6.4.1 Diseño Bibliográfico 

 

La recolección de información se realizará a través de revisión bibliográfica, con 

relación a esta se menciona que  

El principal beneficio que el investigador obtiene mediante una indagación 

bibliográfica es que puede incluir una amplia gama de fenómenos, ya que no sólo 

tiene que basarse en los hechos a los cuales él tiene acceso de un modo directo, sino 

que puede extenderse para abarcar una experiencia inmensamente mayor 

(Sabino,1992, p.69). 

 



 

 Lo anterior es fundamental puesto que la indagación bibliográfica permitirá el 

posterior análisis de los datos encontrados en campo a la luz de lo que plantean los 

diferentes autores. 

 

6.5 Población 

 

Ahora bien, considerando que la presente investigación tiene como objetivo 

describir las trayectorias socio políticas y ciudadanas del municipio de Magangué entre los 

años 2004- 2015, para la recolección de información se seleccionó como población  

habitantes locales  del municipio los cuales  ha tenido contacto con el contexto político del 

mismo. 

 

A manera de contexto puede decirse que en Magangué, de acuerdo con las últimas 

elecciones realizadas en el 2018 se tenía un aproximado de 93,880 personas posibles 

sufragantes, de los cuales participaron el 45.22 % (Colombia, 2018).  

 

6.6 Muestra 

 

Para llevar a cabo la selección de la muestra se decidió, trabajar con personas 

mayores de edad pertenecientes al municipio, se seleccionó  de forma estratégica a 

habitantes  que haya ejercido su derecho a voto en los periodos a analizar. 

Con relación a la selección de la muestra para los procesos de investigación, esta 

puede definirse como 

 



 

Un subgrupo de la población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos población. De 

la población es conveniente extraer muestras representativas del universo. (Behar, 2008, p. 

51) 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un tipo de muestreo intencionado 

según  Behar (2008) consiste en: Muestreo intencionado: también recibe el nombre de 

sesgado. El investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo 

que exige un conocimiento previo de la población que se investiga. (p.53) 

 

En este sentido, además de ser un muestreo intencionado, se hizo la selección de 

informantes privilegiados o clave, personas que por su formación o actividad hablan del 

fenómeno en relación a todo, que tienen amplio conocimiento en relación al fenómeno 

objeto de estudio, mientras que el  informante general ve el fenómeno de una manera 

parcial (Mendieta y Giovane, 2015). 

 

6.7 Técnicas de Recolección de información  

 

6.7.1Entrevistas   

 

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador 

formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un 

diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra 

es la fuente de esas informaciones (Behar, 2008, p.55). 



 

 

6.8 Instrumentos 

 

6.8.1 Guía de entrevista Semi estructurada 

 

Para  realizar una buena entrevista (Behar, 2008, p.57) propone una guía la cual 

consiste en: 

Conducción de la Entrevista  

• Explicar con toda amplitud el propósito y alcance del estudio (Honestidad).  

• Explicar la función propietaria como investigador y la función que se espera 

conferir al entrevistado. (Imparcialidad). 

 • Hacer preguntas específicas para obtener respuestas específicas que se puedan 

cuantificar (Hechos). 

 • Evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetividad y actitudes 

similares (habilidad). 

 • Evitar las frases carentes de sentido (Claridad). 

 • Ser cortés y comedio, absteniéndose de emitir juicios de valores. (Objetividad).  

• Conservar el control de la entrevista, evitando las divagaciones y los comentarios 

al margen de la cuestión.  

• Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a las respuestas 

(Comunicación)  

 

7.  HALLAZGOS E INTERPRETACIÓN 

 



 

7.1 Capítulo I 

 

Este capítulo se dedicará a dar respuesta al objetivo específico número uno que se enfoca 

en Identificar los partidos Políticos  presentes en el municipio de Magangué y la percepción 

de los ciudadanos sobre su gestión.  

 

A continuación se presenta el análisis de la información recolectada a través de la 

técnica implementada, las entrevistas se realizaron a cinco personas que ejercieron su 

derecho al voto en los periodos a analizar y que debido a su formación o trayectoria han 

tenido acercamiento al panorama político de la zona. 

 

 El análisis se desarrolló considerando los referentes teóricos propuestos con 

antelación, así como la postura personal de cada uno de los entrevistados. Para ello, se 

tuvieron en cuenta dos categorías y dos subcategorías; por medio de las cuales fue posible 

construir las preguntas del instrumento utilizado. La primera categoría que se aborda es la 

que corresponde a sociopolítica y la subcategoría partidos políticos. 

 

7.1.1 sociopolítica 

 

Para comprender los procesos de toma de decisión en un colectivo social  concreto y 

para que estos sean más democráticos y transformadores en términos de justicia social, es 

fundamental analizar las concepciones de las  prácticas del poder político que tienen los 

habitantes  en ese territorio a lo que manifiestan:   

E1 funciona bien normal, hasta esa fecha. 

E2 El gobierno en el municipio funciona muy mal, Magangué se encuentra en una 

cantidad de problemas que vienen de la mano cada uno del otro, con claridad no tengo el 



 

nombre de quienes estaban en esos años pero sé que la familias políticas acá siempre son 

los Arana y los López, los Ali  la estructura de fondo siempre son los mismos. 

E3 Sí,  los alcaldes sí obviamente del 2004 - 2007 estaba de estos Son  3 periodos 

pero hubo elección atípica porque hubo una destitución en el periodo comprendido  2008 

al 2011 hubo una destitución, en líneas generales gobiernos netamente clientelistas que 

llegaron a través del clientelismo de las casas  políticas tradicionales sí que fueron 

precedidas por un gobierno paramilitar que fue el gobierno de la gata y que obviamente 

con el afán de enriquecerse dejaron postrado en la gran miseria y sin desarrollo a este 

municipio.  

 

Considerando este panorama, podemos decir que los gobernantes y los partidos 

políticos han venido desarrollando prácticas de gobierno cuyo resultado no  ha favorecido 

el municipio, lo cual genera en las personas un descontento evidente en las respuestas 

anteriores. Las prácticas a las que se hace referencia aquí, son aquellas que tienen tendencia 

a que  los partidos o familias políticas tradicionales conserven el poder en la zona, a lo cual 

Tobón (2009) manifiesta que: 

 

Los partidos tradicionales han sido colectividades de tipo policlasista “atrapatodo”, 

poco disciplinadas, con muy baja democracia interna y fuertes fragmentaciones 

internas que han dado origen a expresiones dentro de la misma colectividad e 

incluso disidencias. La reforma de los partidos ha estado en la agenda de las 

reformas políticas desde tiempo atrás, tal vez por su mala imagen ante los 

ciudadanos y por sus permanentes crisis. (p.54) 

 

Aunque Colombia es un país cuyo sistema de gobierno es democrático, no se puede 

pasar por alto el hecho que a lo largo de la historia los partidos políticos  y sus dirigentes 



 

han querido perpetuarse en el poder y para lograrlo se han valido de todo tipo de 

herramientas legales e ilegales, democráticas y antidemocráticas, para formar estructuras 

políticas cuyo objetivo es permanecer en el manejo administrativo de algunas zonas. Al 

respecto, los ciudadanos guardan recelo sobre este tipo de estructuras y responden lo 

siguiente:  

 

E1 El  gobierno de Magangué funciona a favor de quienes mandan. 

E2 Las estructuras acá siempre son las misma, las mismas casas políticas 

tradicionales, solo que cambia en nombre en el fondo son los mismos. 

E3 este  momento es lo mismo de siempre, los dos candidatos de las dos casas que 

los últimos 20 años han gobernado este municipio. 

E4 las organizaciones comunitarias no están presentes en las estructuras del 

gobierno del municipio. 

 

Aquí, las respuestas dejan claro que en el municipio las estructuras políticas no se 

han reformado o más bien podría decirse que  no han tenido un relevo generacional, dado 

que,  las respuestas hace énfasis en la continuidad de los mismos políticos en el poder como 

un factor clave para entender la dinámica política. Al respecto Malamud, (2003)  afirma:  

La agregación y el filtro de las demandas (en una sociedad de masas, el gobierno no 

puede prestar atención a las inquietudes individuales de cada ciudadano; pero, a la 

vez, la suma de dichas inquietudes personales implica la exclusión o neutralización 

de las que no pueden compatibilizarse entre sí), la movilización e integración social 

(sobre todo en los procesos de desarrollo, donde canalizan las emergentes ansias de  

participación dentro de los cauces institucionales) y la estructuración del voto (los 

partidos no existirían si la gente no votara, pero la decisión del voto está construida 

y acondicionada en torno a la disposición existente de partidos. (p.15 - 16)  

 



 

 Lo anterior indica que, aunque la ciudadanía tiene el poder de decisión en un 

gobierno, las prácticas y dinámicas clientelistas que se desarrollan dentro de los contextos  

políticos permean los procesos, los vuelven amañados y por último no permiten el 

crecimiento de los territorios.  

 

 Lo que nos lleva a preguntar, cómo estas estructuras políticas tradicionales 

entienden la gobernabilidad y el desarrollo territorial, como temas de incidencia en la vida 

de los habitantes del municipio  

 

E1 Gobiernan a su favor nada por el pueblo todo para ellos, quienes están en el 

poder tienen todo. 

E2 La gobernabilidad se ejerce a favor de quienes gobiernan se deja de lado al 

pueblo, por eso Magangué se encuentra en retraso, Magangué no tiene un plan de 

desarrollo, ya uno sabe que gane quien gane lo que va a suceder porque ya todo está 

estructurado 

E3 La gobernabilidad es una gobernabilidad con intereses de las casas políticas 

E4 Tal vez falta un poco de participación ciudadana al momento de las elecciones, 

las comunidad esta apartada de los proceso del municipio 

 

Se presenta una re incidencia en el punto tratado con anterioridad, adicionalmente 

surge el elemento de la baja participación ciudadana en el municipio como otro factor  para 

entender  el proceso político, esto es fundamental puesto que, tal como manifiesta Rojas 

(2011) 

 

El concepto de gobernanza es más amplio que la de gobierno estatal; se gobierna en 

la familia, la empresa y entre ciudadanos de un barrio en un proyecto de acción 

comunitaria; gobernanza también se refiere a las acciones que ejerce la ciudadanía 



 

para auto-gobernarse, sea como miembros de una comunidad o a través del 

mejoramiento del accionar del propio ciudadano. (p. 299) 

 

 Por lo tanto, si en un municipio no hay un gobernante que gobierne para todos los 

ciudadanos, difícilmente se podría hablar de gobierno, puesto que en un territorio, para este 

caso un municipio, no se debe gobernar para unos cuantos, dejando de lado los intereses 

colectivos, para dar prioridad a los individuales.   

 

 En ese sentido, es de vital importancia fomentar en los habitantes del municipio la 

participación activa en el desarrollo de políticas acordes a las necesidades territoriales y 

sugerir cambios para el avance de todos. Para ello se les pregunto referente a lo que ellos 

consideran que debe cambiarse en materia de gobernanza en el municipio.  

 

E1 Que sea en conjunto con el pueblo con la comunidad 

E2 La política del municipio necesita la entrada de otras opciones de quienes 

realmente apuesten a generar algún cambio 

E3 La participación de una política distinta, pero es muy difícil por la misma 

pobreza del municipio 

E4 Pensar más en la comunidad en general y no en las oportunidades del momento 

 

La necesidad de inclusión de nuevos actores políticos resalta como elemento común 

para las anteriores respuestas,  en el escenario político del municipio según se evidencia 

hay poca inclusión de los ciudadanos dentro del gobierno. 

 

Sin embargo los colectivos ciudadanos reclaman con urgencia inclusión y 

participación en los gobiernos, para lo cual han venido desarrollando prácticas, que aunque 

aparezcan fuera del ámbito político, estas están dirigidas a recuperar espacios visibles 

dentro del gobierno y la ciudadanía.  Como lo indica, Pino( 2015): 



 

Los movimientos sociales pretenden dentro de estos procesos que tienen lugar fuera 

del ámbito de la política institucional,  devenir espacios de gestación de un anti o 

contrapoder y de emergencia del cambio social, a partir de sus prácticas y 

experiencias, lejos de la mirada estatal. Se  trataría  de  un  proceso  de  

transformación  social  que  pretende cambiar el mundo sin tomar el poder (p.131-

132). 

Con lo anterior, se da por terminado el abordaje de la categoría sociopolítica, donde 

se evidenció que las personas no tienen una buena percepción sobre la política del 

municipio y mucho menos, sobre las dinámicas de gobierno que ejercen quienes han tenido 

las estructuras políticas que llevan las arcas del municipio. 

 

7.1.2 paridos Políticos.  

Los partidos políticos juegan un  papel de suma importancia en los sistemas de 

gobierno democráticos, pues,  no se podría entender las democracias liberales sin ellos; la 

selección de candidatos, las campañas políticas, las votaciones, sus resultados, las 

apelaciones, en fin, todo lo que está alrededor de las dinámicas políticas. 

Los partidos son el enlace entre la  ciudadanía y el gobierno, el cual dirige los 

destinos del estado tanto en los aspectos políticos como económicos y sociales. Por lo 

anterior se hace necesario conocer ¿Cuáles partidos o familias políticas identifican en el 

municipio? 

E1 Los López 

E2 En este momento están los Arana, los Ali, los López 

E3 Aquí son dos grandes familias en estos momentos la familia Arana y la familia 

Ali,  la familia Arana es la que maneja el partido conservador y la familia Ali es la que es 

la que maneja el partido liberal 



 

E4 Las más  populares la familia de los López, la señora Enilce López con sus 

herederos políticos Jorge Luis Alfonso López que es su hijo, bueno la familia de los Arana 

y actualmente  los aspirantes que están a la alcaldía Carlos Cabrales, Yalo Arana y Candy 

Reino por el partido político centro  democrático. 

 

Las prácticas políticas en Colombia, han llevado a los ciudadanos a pertenecer a un 

bando o a otro, dando como resultado que algunas estructuras políticas se alíen con 

empresarios o personas adineradas (en muchos casos personas que están al margen de la 

ley), con el fin de tomarse el poder y atornillarse por décadas en él.  Esto concuerda con lo 

expuesto por Tobón (2009): 

Las familias colombianas de clase alta han retenido identificaciones partidarias más 

o menos fijas. Desde el año 1840 ser liberal o conservador en la mayoría de los 

casos era cuestión de herencia. Las familias criaron a sus hijos con una identidad 

partidaria. (p. 50) 

 

 Ahora bien,  un país que se considere democrático requiere de la  pluralidad entre 

sus gobernantes y la sociedad en general, como hecho fundamental para construir su 

desarrollo. Esto significa, que se debe abrir el espectro bipartidista para generar inclusión 

de todos los que quieran participar políticamente, a partir del  respeto por los derechos 

humanos y con la inclusión en las políticas sociales de las minorías para determinar la 

eficiencia de los mecanismos de participación ciudadana.  

Esto, puede significar la construcción de una nueva imagen hacia lo que representa 

la política, ya que la mayoría de ciudadanos, tiene una mala percepción de las estructuras 

políticas tradicionales que siempre están en el poder. Por lo anterior se les pregunto a los 



 

entrevistados lo que piensan de los partidos  o las familias políticas que identifica en el 

municipio.  

E1 Hacían pocas cosas buenas a veces para el pueblo, pero muchas cosas malas 

E2 Están solo pensando en el bien de ellos, actualmente cualquiera puede ser 

político esto no debería ser así porque no tienen idea de cómo gobernar 

E3 como son las mismas familias siempre se enfrentan entre sí para tener el manejo 

total del erario público y ponerlos a su merced 

E4 Su gestión va más de la mano del beneficio que pueden sacar para ellos y su 

grupo 

 

En el escenario político de Magangué los entrevistados  exponen cómo en el 

municipio se ha evidenciado a lo largo del tiempo una tradición tanto partidista como de 

casas de familia, quienes  perpetúan su poder a través de los nuevos miembros de la familia, 

convirtiendo el actuar político en una cuestión hereditaria como ya se había evidenciado en 

las respuestas anteriores. Además, esta situación incide directamente en la percepción que 

tienen los ciudadanos sobre la gestión y la forma de gobernar de los partidos políticos. 

sobre la percepción que tienen  responden lo siguiente:  

  

E1 La salud es muy mala las actividades que hicieron no eran buenas no hacían 

mucho por Magangué, no han invertido en educación 

E2 Sus actividades no son buenas son pocas casi nulas, solo realizan una y esta le 

hacen una campaña fuerte, sigue en municipio con las mismas necesidades y quedando por 

debajo de todos los indicadores a nivel nacional y  la gente no invierte acá por cosas como 

que no existe ni siquiera un plan de desarrollo, Magangué si se compara con otros 



 

municipios del departamento siempre va estar de último o nunca se cumple con los 

mínimos requisitos en cosas como salud educación alcantarillado, seguridad 

E3 No generan los proyectos que la comunidad necesita, falta de un programa de 

saneamiento básico, estamos en pleno sigo XXI Y todavía Magangué no tiene el plan 

maestro de alcantarillado  solo de casi 200 mil personas tiene el privilegio el 10%  de 

tener alcantarillado los demás no tienen alcantarillado  hablar de saneamiento básico en 

pleno siglo XXI es un bofetada  a toda la clase política todas la necesidades están 

insatisfechas  

E4 Son muy pocas las cosas que han hecho los últimos gobiernos, el último que 

solo hizo una cosa fue que se va acabar con la revolución del pavimento, entonces acá 

todos prometen pero al final no pasa nada no desarrollan nada 

 

Es notable la insatisfacción de los participantes con relación a la gestión realizada 

por los partidos políticos que han gobernado en el municipio, esto es comprensible, si 

consideramos que “el gobernante se representa como alguien que atiende personal y 

directamente las necesidades tangibles e inmediatas de sus electores, y el sistema político se 

concibe según esta idea” (Ocampo, 2003, p. 256). Por tanto, la cobertura de las  

necesidades básicas de la población se toma como indicador central a la hora de evaluar la 

gestión del gobierno.  

Con lo anterior se da por finalizado el capítulo número uno, donde se abordaron las 

categorías sociopolítica y partidos políticos y a través de las respuestas de los actores que 

participaron en la implantación del instrumento, se pudo dar respuesta al primer objetivo 

específico planteado.  

7.2 Capítulo II 

   



 

Las  siguientes categorías que se abordarán  pretenden dar respuesta al objetivo que 

busca conocer  los procesos y prácticas políticas  y su influencia en la participación 

ciudadana. 

 

7.2.1 Ciudadanía 

La ciudadanía se ha convertido en un término que atraviesa toda la dimensión, es 

decir, corresponde a un concepto de interés y relevancia para la política de un país. En 

efecto, el concepto ciudadanía tiene una relación muy estrecha con la política pues es en 

este último campo donde la ciudadanía se concreta; puesto que ciudadanía más que el 

reconocimiento de derechos es la construcción de escenarios permanentes desde donde se 

pueden tomar decisiones que afectan a un colectivo social. 

 

Son las relaciones que subyacen entre ciudadanía y política, siendo ambas  un 

estatus como también una práctica, las que posibilitan la organización social; una forma de 

relacionar la ciudadanía y la política de manera práctica es a través de la representación  

que tiene el sufragio para las personas. En este sentido se les preguntó que representa el 

voto para ellos en un municipio, cuyas dinámicas políticas  y ciudadanas han estado 

permeadas por prácticas poco democráticas.  

E1 Democracia, votar por un cambio 

E2 En Magangué el voto es qué vamos a obtener, es el bien mío, es que aseguro yo 

con eso porque todos votan por x candidato sabiendo que les va garantizar el puesto, acá 

se hace hasta una pedagogía del voto que no está mal hasta cierto punto, el asunto es que  

juntan a los líderes que ellos tienen en las comunidades les enseñan a la gente como votar 

y  realizan la prueba si votan como es le dan los 10 mil 



 

E3 Obviamente si está gobernado por las misma familias quiere decir que todavía 

el voto es cautivo, sí o sea no es un voto libre, no es un voto espontáneo, es un voto 

producto de la corrupción de la compra. 

E4 El voto es una manifestación de la opinión por escrito ya sea para rechazar o 

aceptar  un nuevo gobierno 

 

Si bien se reconoce la importancia del voto, en las respuestas se  manifiesta como el 

valor del voto  ha venido en decadencia debido a las condiciones de corrupción que rodean 

al proceso electoral, para Alcántara y Freidenberg (2001): 

El voto en la mayoría de los países latinoamericanos continúa siendo el instrumento 

por medio del cual se elige a los políticos y a través de ellos a los partidos. Las 

preferencias que se hacen por personas, como algunos militantes y dirigentes 

partidistas han señalado en diversas entrevistas realizadas terminan convirtiéndose 

en apoyo a las estructuras partidistas. (p.31) 

 

 Para Lobatón, (2016). “La formación política defiende una concepción de 

ciudadanía democrática crítica, promoviendo las capacidades y destrezas intelectivas no 

sólo para comprender, analizar y emitir sus juicios políticos, sino también para desarrollar 

acciones responsables dentro la sociedad democrática” (p. 254). Dicha postura crítica se 

debería evidenciar mediante el ejercicio de salir a votar en unos comicios.  

 

Pese a esto, en ocasiones las teorías liberales de la educación, las cuales se basan en 

formar sujetos con autonomía política; se ven  limitadas por  la existencia de una 

democracia transversalizada por actores políticos corruptos y por administraciones públicas 

que quieren permanecer siempre en el poder, lo cual  dificulta las posibilidades de 

participación de los ciudadanos.  



 

Por consiguiente, se observa entonces, que el ejercicio del voto ciudadano para este 

caso no representa transformaciones en materia social que la ciudadanía espera; para ello se 

les pregunto cuál es  su percepción  sobre el impacto social que se ha generado en el 

municipio, si en los últimos años el gobierno local ha sido administrado por la misma 

estructura política.  

E1 El impacto  todo sigue igual no ha cambiado nada en el desarrollo del 

municipio. 

E2 El impacto es que lo único que se ha hecho en la última administración es la 

revolución del pavimento, es decir que con ayuda de la comunidad han arreglado algunas 

calles y ya la gente dice que robe pero haga algo, de alguna manera volvemos a lo mismo 

la gente aceptan la corrupción en el municipio. 

E3 Es una comunidad dependiente una comunidad de baja cultura una comunidad 

con muy poca respuesta de crítica una comunidad que está a lo que su gobernante le dicen 

con bajos niveles de participación no tienen una posición frente a lo que pasan en un 

porcentaje muy mínimo. 

E4 La verdad de todos los gobiernos que ha ejecutado el mando en el municipio 

para mí el mejor gobierno ha sido el de Pedro Ali, a pesar de que todo lo que tenía en su 

plan de gobierno no se llevó a cabo como tal, pero de todos los gobiernos que  ha llevado 

el mando en el municipio ellos son los que más se le ha visto producción han obras, la 

revolución del pavimento 

 

En general las respuestas  muestran que hay una opinión desfavorable y de poco  

apoyo ciudadano hacia los partidos políticos o en su defecto a las familias que han tenido el 

poder en los periodos 2003 - 2015, lo cual afecta su legitimidad y credibilidad. Por lo tanto 

los partidos políticos de acuerdo con Tobón (2009): 



 

Son vistos como maquinarias electorales para llegar al poder; para los ciudadanos 

existe poca diferenciación ideológica entre ellos; hay una creciente percepción de 

corrupción; se piensa que los partidos no cumplen con su función de 

intermediación, lo que tiene mucho que ver con la debilidad de sus estructuras 

partidarias; son percibidos como simples instrumentos para la gestión pública y no 

como organizadores de la competencia política. (p. 42) 

 

 De acuerdo con el autor y en concordancia con las respuestas ya pareciera que en 

Colombia, los partidos políticos y sus dirigentes han perdido las ideologías con las que 

fueron fundados, lo cual siempre tiene como resultado la falta de gobernanza y de 

inclusión participativa de la ciudadanía en general.   

 

 El principio participación ciudadana, trae como consecuencia una activa 

intervención de la sociedad civil en la elaboración de la voluntad de los gobernantes de un 

territorio, por consiguiente su participación se hace fundamental en todo proceso 

democrático sin importar el  nivel corporativo. De allí que la opinión o la experiencia que 

tienen las personas sobre este proceso, es importante para tratar de entender   las 

dinámicas políticas del municipio de Magangué:  

 

E1 Participación buena todos salían a votar, en la participación se veía compras 

de votos, corrupción el MOE era observadora si hay una irregularidad había que reportar 

en mi lugar no vi nada pero mi jefe si llego a denunciar la compra de votos 

E2 Hasta cierto punto es buena, como es el caso en que la comunidad se juntó para 

hacer lo de la revolución del pavimento, de alguna manera está participando pero son el 

caballito de palo de la alcaldía porque los utiliza para la construcción de las calles así 

disminuye costos e invierte menos dinero   

E3  La participación comunitaria que es los grandes de la constitución del 91 se ha 

logrado en un porcentaje muy muy bajo son muy pocas las personas que utilizan los 

mecanismo de participación comunitaria   



 

E4 En ese tiempo la participación era un poco obligada como lo exprese 

anteriormente los partidos políticos que están  siempre someten a las personas que den su 

voto pero se maneja mucha corrupción 

 

 Se manifiesta un gran cuestionamiento a la participación ciudadana relacionado con 

la poca confianza hacia los partidos políticos tradicionales, sin embargo como lo menciona  

Espinosa (2013): 

La participación política es el principal mecanismo con el que cuentan los 

ciudadanos para que transmitan información sobre sus intereses, preferencias y 

necesidades y presionen para obtener respuestas de las autoridades. La participación 

es, por tanto, un aspecto esencial de todas las democracias. (p.18) 

Hay un declinar de las afinidades de la población con los partidos y, de 

acuerdo con las recientes encuestas, sólo un cuarto de la población manifiesta algún 

apego a los partidos políticos. En ello han incidido los cambios estructurales de los 

gobiernos, la reconfiguración del sistema de partidos, la orientación organizativa de 

los partidos y los reiterados casos de corrupción y de relaciones de algunos partidos 

con actores ilegales.  

 

 Sin embargo, existe una motivación ciudadana para seguir participando en 

procesos políticos y fomentar el voto por alguno de los partidos y candidatos, a pesar del 

descontento con la administración y la gobernanza que ejercen. 

 

72.2 Participación  

La participación política es un elemento esencial en los sistemas democráticos, 

como se había mencionado antes en este escrito; es innegable su vinculación directa al 

desarrollo de la política basada en los principios de equidad de derecho. Entonces se les 



 

preguntó sobre las motivaciones para participar en los procesos políticos y electorales. Así 

respondieron.  

 

E1 Que nos prometen cambio educación, salud la gente sale a votar pero no hacen 

nada, supuestamente los motiva generar un cambio a Magangué pero al final no es posible 

generar el cambio 

E2 Siempre es una motivación para obtener un bien individual, ejemplo uno ve que 

hacen campañas hasta de 2000 mil millones uno ya sabe que ese va a sacar es su plata 

porque en los 4 años nunca va a ganar legalmente esos 2000 millones 

E3 Por la alta pobreza que se vive en este municipio estamos hablando de un 

porcentaje gini de casi que el 50% el punto 5 obviamente el voto es el único momento 

donde la gente considera que son protagonista porque lo vende porque lo necesitan los 

políticos, en eso está la motivación desde las personas que se postulan para cargos 

públicos en un alto porcentajes es el de mantener el estatus 

E4 La mayoría de las veces por la plata o les ofrecen un trabajo por ese periodo de 

tiempo en el que ellos van a mandar o gobernar  

 

 Dentro de los mecanismos de participación política el hecho de conocer las 

propuestas de los candidatos resulta de suma importancia para quienes ejercen su voto de 

manera consciente, puesto que de esta manera se logra que la participación de la ciudadanía 

sea significativa y  genere cambios al interior de los gobiernos.  

 

 La sinergia entre las necesidades de las personas y los planes de gobierno se 

convierte en eje central de las campañas electorales, así lo plantea  Angarita (2017) al 

afirmar que:  



 

El funcionamiento que se espera del sistema político, consiste en que el vínculo de 

los partidos y sus candidatos, se fundamenta en identificaciones programáticas con 

los electores, donde las propuestas de los políticos, materializadas en los diferentes 

programas que ofrecen, responda a la necesidad de revelar los intereses y las 

problemáticas de la sociedad, organizados en torno a su prevalencia. A partir de esta 

priorización, deben formularse políticas públicas que beneficien indistintamente a 

todos los habitantes, aún a quienes votan por un candidato contrario o se abstengan 

de hacerlo. (p. 22) 

 

 De esta forma se dará prevalencia a los intereses colectivos de los ciudadanos que 

salieron a depositar su confianza en los candidatos y sus programas al momento de 

sufragar. 

 

 A pesar de todo esto, vale la pena destacar que si bien una gran cantidad de 

electores salen a sufragar conociendo los candidatos y sus propuestas, algunos sectores aún 

lo hacen motivados por asuntos menos colectivos  y democráticos; esto se refiere a que 

algunas personas tienen  la costumbre de salir a votar motivados por diferentes asuntos 

entre los que se destacan el económico y el nivel educativo, lo que resta credibilidad a la 

elección de un candidato. 

 

E1 Hay compra de votos, siempre se escucha de favores políticos y en las reuniones 

dicen lo de la compra del voto 

E2 Nunca habido transparencia, jamás, acá todo es posible en términos de 

ilegalidad uno siempre sabe que hay compra de votos, quien va a ganar, que las familias 



 

votan para conservar el trabajo hasta en lo publicitario se exceden en la campaña colocan 

vallas donde no se puede 

E3 Cuando hay ese tipo de politiquero de hacer la política obviamente siempre va a 

existir la corrupción siempre van a estar en juego las instituciones porque están tomadas 

por la clase política tradicional por las casas políticas 

E4 No existe la transparencia, es posible siempre ver compra de votos en todas las 

elecciones o que las familias votan por un trabajo para alguien entonces el voto es bajo 

una presión 

 

 La posible corrupción se convierte en este contexto en un elemento que explica en 

gran medida la falta de interés en la participación política del municipio, puesto que son los 

partidos desagregados que logran estabilizarse y han estado menos implicados en los 

escándalos quienes captan una porción de la sociedad que se identifica con ellos (Duque, 

2014) por el contrario, en un escenario permeado por prácticas corruptas los ciudadanos no 

sienten la suficiente motivación para adherirse a un partido o participar en procesos 

colectivos de incidencia. 

 

Como se evidenció en el anterior análisis, cada respuesta dada por los entrevistados, 

aunado a los aportes de algunos autores contribuyó a la descripción de las trayectorias 

socio- políticas y ciudadanas  en el  municipio de Magangué, en especial para identificar los 

partidos políticos presentes en el municipio, la percepción de los ciudadanos sobre su 

gestión, así como conocer  los procesos y prácticas políticas  y su influencia en la 

participación ciudadana. 

En síntesis, de acuerdo con la información obtenida, puede concluirse que las 

trayectorias socio-políticas en Magangué durante el periodo  2004- 2015, se vieron 



 

fuertemente influenciadas por los partidos políticos tradicionales, y más específicamente 

por clanes o familias como los López y los Arana que a lo largo de la historia se han 

disputado el poder, escenario en el cual, para los ciudadanos es evidente la necesidad de 

una renovación política, donde nuevos actores tengan la oportunidad de incidir en la toma 

de decisiones, puede concluirse en este sentido que en el caso de Magangué, la democracia 

al igual que En América Latina es real pero superficial, es decir, la democracia se presenta 

como una condición necesaria pero no suficiente para la superación de problemas tales 

como la pobreza o la desigualdad.  

Lo anterior, sumado a que los partidos que aún no se han podido adaptar a las 

nuevas expresiones de la sociedad y no han reconocido que éstas tengan desarrollada su 

propia representación, han permitido que las sociedades latinoamericanas actuales sean 

terrenos fértiles para los populismos que se presentan como una forma de gobierno en la 

que se mantiene la aceptación de la mayoría de los ciudadanos con base en dádivas y 

privilegios (Tobón, 2009, p.65). 

 

En este sentido, la percepción de los ciudadanos ante la gestión de los partidos está 

guiada por el cuestionamiento en el uso de los recursos públicos, puesto que manifiestan su 

inconformidad con las ejecuciones presupuestales, además de la carencia de un plan de 

desarrollo que sirva como carta de navegación para el desarrollo del municipio, lo anterior 

genera:  

El declinar de los vínculos de los partidos con la sociedad como expresión de su 

deslegitimación y pérdida de credibilidad, debilitamiento del anclaje y de respaldo 

social derivado de la ambigüedad ideológica, de la presencia de reiterados casos de 

corrupción, de unión de sectores de la clase política con organizaciones criminales y 

de la no representación de los intereses de los ciudadanos (Duque, 2014, p.316). 

 



 

Ahora bien, en relación a los procesos y prácticas políticas, se destaca la concepción 

del voto como un instrumento para la obtención de beneficios individuales, una forma de 

pensar que ha permeado los diferentes escenarios participativos, donde los mismos 

habitantes reconocen que las prácticas clientelistas se han arraigado en la cultura política de 

Magangué, puesto que: 

Pertenecer a una clientela posibilita el acceso a cargos públicos o a beneficios 

estatales; los desposeídos pueden resolver necesidades inmediatas, muchas veces 

mínimas como ya se mostró, y tener una sensación de protección en un rango algo 

más amplio que el de la familia y la vecindad; los excluidos tienen la sensación de 

acceder a alguna forma de inclusión política. Todo esto, que se hace a título de 

favor o dádiva, crea vínculos personales y repercute en el mantenimiento del 

dispositivo que es, a la vez, la base del sistema político y el mecanismo material e 

ideológico de su reproducción (Ocampo 2003, p, 256). 

 

En este contexto, juega un papel fundamental “el parentesco que, en la élite, 

refuerza los grupos políticos conformando clanes que hacen de su actividad una empresa 

familiar en la que se amasa un capital político transmisible por herencia o simple 

transferencia” (Ocampo, 2003, p.257).  En esta medida, la participación política se ve 

guiada en algunos casos por el deseo de conservar el poder para obtener estatus y 

beneficios personales, contrariando la función del ejercicio político como una oportunidad 

para mejorar las condiciones de vida de la colectividad. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Llegados a este punto, puede decirse que el presente trabajo ha permitido realizar 

una aproximación a la las trayectorias socio- políticas y ciudadanas  en el  municipio de 



 

Magangué durante el periodo  2004- 2015, lo cual se recomienda ser analizado con mayor 

profundidad, puesto que en cierta medida ofrece una radiografía de la situación 

sociopolítica de Colombia, en un escenario fuertemente permeado por el clientelismo y la 

violencia, fenómenos que se convierten en paisaje en el contexto nacional. 

 

En este sentido, sin duda alguna vale la pena reflexionar sobre el papel del Trabajo 

social en estos espacios de participación ciudadana, puesto que como agente y promotor de 

los derechos humanos, el trabajador social debe ser un sujeto crítico, con capacidad de 

analizar los discursos y practicas políticas que se desarrollan en su entorno, a la vez que 

promueve en otros esta actitud reflexiva. 

 

En esta medida, es fundamental que las prácticas clientelistas no sigan siendo 

normalizadas como un proceso endémico de las estructura sociopolíticas del país, en este 

sentido, es necesario cambiar la concepción de la participación política ligada a procesos 

clientelistas, para resinificar su valor como una oportunidad de los ciudadanos para incidir 

en la agenda pública de su municipio. 

 

De igual manera, puede concluirse que en el municipio de Magangué los hechos 

delictivos que se han presentado involucrando a servidores públicos han repercutido 

fuertemente en la concepción que tienen sus habitantes frente al Gobierno, pues se ha 

generado una creciente desconfianza que deslegitima el accionar político en la zona. 

 

Finalmente, lo anterior aunado a una tendencia de mantener el poder en cabeza de 

las mismas familias o clanes tradicionales ha incidido directamente en la gobernanza del 

municipio, haciendo difícil que la participación ciudadana deje de ser vista como un 



 

mecanismo para obtener favores políticos personales y se conciba como un escenario 

propicio para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades de Magangué. 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Entendiendo la participación como un concepto que ha estado presente en el 

Trabajo Social desde sus inicios como profesión, es fundamental que el trabajador social 

fomente la cultura participativa, la movilización y el empoderamiento comunitario con el 

fin de potenciar procesos organizativos que posibiliten la transformación social, en este 

sentido, se recomienda a los estudiantes y egresados del pregrado seguir ahondando en el 

estudio de los procesos socio- políticos y ciudadanos  para promover y construir nuevas 

respuestas sociales para lograr transformarlas positivamente. 

 

Por ello resulta fundamental analizar con detenimiento el tema de la confianza en 

las instituciones en la medida en que las democracias representativas necesitan que 

los ciudadanos confíen en sus representantes pues de lo contrario éstos no sienten la 

necesidad de apegarse a sus normas y pueden optar por medidas no convencionales 

de participación política, incluso ilegales, las cuales pueden generar inestabilidad. 

Es importante mencionar que la confianza en los partidos es un factor central en las 

perspectivas de institucionalización de los sistemas de partidos. Si no reciben la 

confianza de los ciudadanos es muy difícil que los partidos puedan desarrollar 

vínculos estables o que sean aceptados como instituciones legítimas en la 

competencia por el poder (…) Así, la confianza en los partidos no sería solamente 

una dimensión de la institucionalización del sistema sino una condición para 

alcanzarla (Tobón, 2009, p.43). 

 



 

En el caso de Magangué es fundamental  continuar estudiando y promoviendo la 

participación ciudadana como elemento clave para fortalecer los procesos democráticos y el 

desarrollo de iniciativas que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

habitantes del municipio. 
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