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1. INTRODUCCIÓN  

El departamento de Casanare es de los últimos territorios en Colombia que se consolida 

como departamento después de la constitución de 1991, desde este momento, esta región ha 

experimentado una serie de hechos que han definido su historia, en términos generales estos 

hechos han sido; inicialmente el status que obtiene esta región al convertirse en 

departamento, luego una bonanza petrolera lo que le implicaba recibir una vasta cantidad de 

dinero por motivo de las regalías provenientes de este recurso y finalmente una crisis de 

gobernabilidad representada en el cambio atípico de sus gobernantes; alrededor de 16 

gobernadores (Encargados y Electos por voto) en la última década y alrededor de 7 alcaldes 

(Encargados y Electos por voto) de su capital –Yopal-.  

Parte de esta crisis de gobernabilidad se debe al fenómeno de la parapolítica la cual afectó 

al poder político y le dio un vuelco a la política casanareña, esta región de Colombia como 

muchas otras sufrió el fenómeno del paramilitarismo a finales del 90, allí convergieron 

grupos paramilitares como los “Carranceros”, algunas células del Bloque vencedores de 

Arauca y otros del Bloque Centauros, pero especialmente ejercieron control de la zona las 

Autodefensas Campesinas de Casanare liderados por Héctor Buitrago alias Martín Llanos.   

Bajo este contexto este trabajo se pregunta ¿Cuáles son los cambios del poder político en 

Casanare? Con el propósito de responder esta inquietud y durante el desarrollo de la 

investigación, se encontraron dos transformaciones importantes: la primera, es el cambio 

del poder político producido por la descentralización política a finales de los años 80 y 

comienzos de los 90, y la segunda, es el cambio del poder político generado por el 

fenómeno de la parapolítica.   

La realización de este trabajo es un aporte desde la Ciencia Política para entender el 

proceso político casanareño, como respuesta a la ausencia de literatura y trabajos acerca de 

este tema. Este texto es un acercamiento inicial a la evolución, dinámicas, funcionamiento e 

historia política del departamento. La recolección de datos está basada en una metodología 

cualitativa, a través de la cual se hizo revisión de prensa acerca del accionar político en los 

años 90 y especialmente al registro realizado por los medios de comunicación al fenómeno 

de la parapolítica. También se desarrolló una serie de entrevistas semiestructuradas 
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realizadas a las personas que ocuparon los cargos de mayor nivel político en la región, estos 

fueron:  Ex Gobernadores, Ex representantes a la Cámara y Ex alcaldes de Yopal. El 

espectro de las entrevistas es amplio ya que se dialogó con los gobernantes de los años 80, 

los años 90 y los que han gobernado en lo corrido del siglo. Tener los testimonios de estos 

políticos es esencial en la investigación ya que permite obtener la narración de los hechos 

que cambiaron el poder político en Casanare y relatado por sus protagonistas, las preguntas 

realizadas giraban en tres ejes fundamentales: el ingreso de los individuos a la política, el 

ejercicio de sus gobiernos, las batallas electorales y alianzas políticas. Por reserva de la 

fuente no se detallan los nombres. Además, se hace una revisión de bases electorales 

brindadas por el CEDE de la universidad de los Andes, la cual permite reconstruir el 

escenario político desde los años 80, y así poder evidenciar a través de los cargos de 

elección popular la mutación de los líderes políticos.       

Este texto quiere mostrar los cambios del poder político en Casanare, usando como base 

teórica las coyunturas críticas que brindan las herramientas para explicar las mutaciones 

que sucedieron en esta región. Para explicar las coyunturas críticas se parte desde enfoque 

Neoinstitucionalismo Histórico, el cual permite entender el comportamiento de las 

instituciones formales e informales y el papel de los actores a través de estas. Este enfoque 

neointsitucionalista enmarca los conceptos Path dependence y coyunturas críticas, los 

cuales son complementarios, es decir, el path dependence no facilita la explicación de los 

cambios abruptos sufridos en el sistema político, aunque sí facilita la comprensión de las 

coyunturas críticas. Estas coyunturas ofrecen un modelo que permite observar el cambio y 

sus etapas, es decir, identifica el equilibrio existente antes del cambio, luego los cambios 

que se generan a partir del quiebre de este equilibrio y finalmente el legado que genera.  

Seguidamente se expone a través de una revisión de literatura las coyunturas críticas aquí 

identificadas las cuales son; la descentralización Política que se llevó a cabo en Colombia 

entre los años 1986 y 1991, que como aporte generaron la elección de alcaldes y 

gobernadores mediante el voto popular. En Colombia esto generó un cambio total en el 

sistema político, provocando nuevas dinámicas y formas de hacer política, también produjo 

el fin de muchas estructuras políticas que existían como herencia del Frente Nacional. En 
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Casanare especialmente el cambio institucional dio el nacimiento de nuevos líderes 

políticos y el ocaso de los existentes. 

La otra coyuntura crítica identificada fue el fenómeno de la parapolítica que se desarrolló 

en gran parte del territorio nacional. La parapolítica fue la asociación de grupos 

paramilitares con los líderes políticos de las regiones, los primeros buscaban beneficios 

económicos a través de la contratación con el Estado y beneficios judiciales, por otra parte, 

los políticos buscaban el patrocinio en las campañas electorales de los paramilitares y 

aumentar su caudal electoral mediante las diferentes prácticas que tenían los paramilitares 

para coaccionar los votos.     

Finalmente se expondrán los hallazgos que permiten evidenciar que las dos coyunturas 

críticas generaron cambio y legado en el poder político en Casanare, se muestra mediante 

entrevistas, bases electorales y revisión de prensa cómo se produjeron estos cambios, es 

decir, se evidencia en este texto la existencia de líderes políticos muy fuertes en la década 

del 80, consolidados gracias a la herencia del Frente Nacional, que luego perderían su 

posición frente a los nuevos líderes políticos que se consolidaron gracias a la ventana de 

oportunidad que les generó la elección de alcaldes y gobernadores a través del voto 

popular, seguidamente estos líderes también llegarían a su ocaso debido a los vínculos que 

tuvieron con los paramilitares (ACC, Martín Llanos) en la primera década del siglo XXI, 

produciendo de esta forma la segunda coyuntura crítica, donde se cambian los líderes 

políticos y se consolidan políticos como los del clan de la casita, dando lugar a un nuevo 

legado en la política casanareña.      

2. OBJETIVOS 

General: Identificar los Cambios del Poder Político en Casanare 

Específicos:  

-Elaborar un marco analítico que permita describir la historia política casanareña.  

-Definir las Coyunturas Criticas. 

-Describir los cambios del poder político en Casanare. 
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3. MARCO TEÓRICO   

Este trabajo usará como base teórica las Coyunturas Críticas, tal concepto permitirá 

entender los cambios de forma detallada del poder político casanareño. Para ello se revisará 

la literatura desde lo general a lo particular, es decir, este capítulo expondrá inicialmente al 

neoinstitucionalismo histórico como el amplio enfoque que abarca los conceptos path 

dependence y coyunturas críticas. Finalmente se propone un modelo análisis de coyunturas 

críticas para el caso de Casanare proporcionando de forma gráfica la evolución del poder 

político en Casanare.  

3.1. Neoinstitucionalismo Histórico, un enfoque para el análisis político.    

Es necesario abordar este tema desde la amplitud del enfoque al cual pertenecen las 

coyunturas críticas que es llamado neoinstitucionalismo histórico, autores como Sánchez 

(2004) lo definen como:  

Un planteamiento que se desarrolla en USA en los años noventa en el ámbito de lo 

que se conoce como el nuevo institucionalismo. Para esta escuela la ciencia política, 

en principio, se puede considerar como el estudio de las instituciones entendidas en 

un sentido lato, como organizaciones, reglas y procedimientos formales e 

informales que estructuran la conducta de los actores. El nuevo institucionalismo se 

centra en elaborar teorías explicativas del proceso político a partir de la idea de que 

los factores institucionales determinan el comportamiento de los actores políticos, 

dando forma a sus objetivos y a la distribución del poder existente entre ellos en una 

situación determinada. (p.97) 

Para consolidar la definición anteriormente expuesta y darle solidez a las herramientas 

brindadas, evidenciando la utilidad para esta investigación de este enfoque, Fernández dice 

que el neoisntitucionalismo histórico:  

Se distancia del institucionalismo original el cual es considerado demasiado 

descriptivo y formalista, el neoinstitucionalismo introduce dos novedades 

principales. En primer lugar, amplía el concepto de institución y lo extiende al 

conjunto de procedimientos formales e informales que vertebran la acción política. 

En segundo lugar, el neoinstitucionalismo desarrolla y profundiza el 



9 
 

institucionalismo clásico al plantear nuevas preguntas conceptuales que privilegian 

la formulación de respuestas y, por lo tanto, menos descriptivas. (Fernández, 2006, 

p.12) 

El neoinstitucionalismo histórico brinda amplias herramientas para el análisis de las 

instituciones tanto formales e informales, además permite observar el papel de los actores 

dentro de estos marcos insitucionales entendiendo que los actores se encuentran bajo 

instituciones formales e informales. 

Siguiendo esta línea, Thelen y Steinmo (como se citó en Sánchez, 2004) manifiesta que al 

neoinstitucionalismo histórico lo que le interesa es saber cómo evolucionan las 

instituciones que canalizan las batallas políticas, ya que se considera que, aunque las 

instituciones son producto del conflicto político y de la elección, al mismo tiempo dan 

forma a las estrategias políticas y a los comportamientos.  

E l neoinstitucionalismo histórico resalta la importancia de las instituciones dándole valor 

no solo como limitantes del comportamiento sino como creadoras de nuevas actitudes en 

consecuencia se tiene que:  

El neoinstitucionalismo histórico se basa en la premisa de que las instituciones no 

sólo importan porque alteran los límites en los que los actores adoptan sus 

estrategias, sino que el cambio institucional hace que los actores reformulen sus 

objetivos y las ideas que los animan a la acción política. (Sánchez, 2004, p.97) 

Sobre estas afirmaciones se puede observar la importancia que da el neoistitucionalismo 

histórico a la dinámica que se puede desarrollar entre los individuos y las instituciones, es 

decir, en comparación con el enfoque institucionalista, el expuesto en este trabajo va más 

allá de un análisis netamente institucional y abarca un análisis de interacciones. Debido a 

esto Sánchez (2004) expresa que para los institucionalistas históricos:  

Las instituciones juegan un papel mucho más relevante en el desarrollo de los 

procesos políticos, y, en particular, la historia política. Se considera que los actores 

políticos no son tanto sujetos con un conocimiento completo cuyo comportamiento 

racional les permite alcanzar al máximo sus objetivos, sino que realmente son 



10 
 

simples seguidores de las normas establecidas a las que dan cumplimiento o 

ejecutan. (p. 98) 

Otro aspecto relevante en el neoinstitucionalismo histórico son los mecanismos que este 

brinda, ya que generan valiosa rigurosidad al enfoque, los instrumentos que ofrece este 

enfoque como la importancia que se le debe dar al factor tiempo y contexto permiten que se 

haga un análisis de la evolución de poder político en Casanare desde los años 80. por eso 

cuando se habla de las herramientas que ofrece el institucionalismo histórico Saavedra 

(2016) manifiesta que: 

El cultivo del análisis histórico, es decir, el rastreo sistemático del desarrollo institucional a 

lo largo del tiempo les permite a los institucionalistas históricos: 1) incluir en la agenda de 

investigación temas o problemas macro de larga duración (de décadas o siglos) y 2) 

evidenciar relaciones temporales particulares entre variables, donde las instituciones que 

precedieron a otras en el tiempo tienen la posibilidad de incidir en su desarrollo futuro. 

(p.85) 

En este sentido Lieberman (como se citó en Piedra, 2012) dice que, al partir de un 

acercamiento más coherente con la realidad, el neoinstitucionalismo histórico permite un 

análisis comprensivo de la estabilidad social y el cambio. Su eficiencia radica en contar con 

un enfoque de resultados y, en referirse a los contextos macro que constituyen una 

dimensión importante de los procesos políticos. La fortaleza de esta perspectiva también se 

encuentra en el estatus que le otorga al contexto, el cual es importante porque los cambios 

de un resultado particular en una institución pueden ser distintos en dependencia al 

contexto o a la influencia de factores exógenos.  

Siguiendo esta caracterización Piedra (2012) dice que:  

El neoinstitucionalismo histórico sostiene que es básico conocer el nacimiento de 

una estructura. Lo importante no es analizar un solo fenómeno dentro de la 

institución, sino también analizar su comportamiento previo y el contexto en el que 

se desenvuelve. Desde esta perspectiva, se puede entender la vida de la institución 

conociendo su origen y proceso. (p. 46) 
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De igual manera Skocpol (como se citó en Funk y Figueroa, 2010) expone que el marco del 

institucionalismo histórico considera los procesos históricos, definidos a la luz de la 

búsqueda de causalidad en las explicaciones sobre las variaciones políticas particulares, en 

relación al análisis de un proceso en el tiempo. En este sentido, la extensión del marco 

temporal de la investigación permite recabar mayores datos a la vez que sensibilizar a los 

investigadores con las limitantes temporales sobre las que actúan las variables asociadas, 

obteniendo, finalmente, consideraciones generales acerca de la dimensión histórica de la 

causalidad.  

Autores como Pierson y Skocpol (como se citó en Funk y Figueroa 2010), y reafirmando lo 

anteriormente dicho por Piedra (2012), manifiestan que además de los procesos históricos 

como elemento propio de este enfoque, señalan la importancia de analizar las instituciones 

en términos contextuales. En relación con lo anterior, se plantea que los efectos de largo 

plazo derivados de las decisiones institucionales son productos de procesos sociales, en el 

marco de lo cual, las instituciones presentan una fuerte capacidad de resistencia frente a los 

cambios en los condicionantes sociales generales.  

Siguiendo este argumento Funk y Figueroa (2010) concluyen que: “El neoinstitucionalismo 

histórico concentra la explicación de la estructura social y política asociada a los cambios 

institucionales en clave de largo plazo, siendo esta una relación que moldea la arena 

política y a las propias instituciones” (p. 74).  

Se ha mostrado de acuerdo a la visión de los autores, la variedad de herramientas que posee 

el neoinstitucionalismo histórico, las ventajas de análisis que estas le proporcionan, 

teniendo de esta manera una amplitud de elementos que facilitan la comprensión de la 

creación de las instituciones su desarrollo en el tiempo y el comportamiento de los actores 

bajo la luz de estas instituciones.   

Luego de la recopilación de definiciones e ideas proporcionada por diversos autores, 

finalmente se puede resumir en palabras de Peters (2003) que el neoinstitucionalismo 

histórico fue prácticamente la primera versión del nuevo institucionalismo que surgió 

dentro de la disciplina de la ciencia política. Y que la formulación del neoinstitucionalismo 
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histórico se concentró en la influencia que diversos factores institucionales pueden tener 

sobre las decisiones políticas y sobre el desempeño de los gobiernos. Los partidarios de esta 

línea de pensamiento sostienen que una vez los gobiernos crean su política inicial y tomas 

sus decisiones institucionales en determinada área de políticas de gobierno las normas 

creadas persisten, a menos que exista una fuerza capaz de superar la inercia creada al 

ponerse en práctica el programa. En el institucionalismo histórico esto se conoce como la 

dependencia del rumbo (Path Dependence). 

Entonces, para aproximarse al tema del path dependence Peters (2003) determina que el 

institucionalismo histórico implica más bien un curso de evolución que un acatamiento total 

de la norma inicial. Así la dependencia del rumbo no sería equivalente a una influencia del 

pasado como fuerza que controla el futuro de las instituciones y sus políticas. En este 

sentido el path depdence explica un camino guía, donde existirá cambio, pero que la 

evolución que exista estará limitada, esta limitación está marcada por la forma como se 

desarrolló el origen de la institución, es decir, el momento de creación de las instituciones 

definirá su progreso. 

3.1.1. Path Dependence y Coyunturas Críticas, herramientas para el estudio de los 

cambios políticos.  

Así como el neoinstitucionalismo histórico se enmarca en la escuela del nuevo 

institucionalismo, el tema de path dependence, también conocido como trayectorias 

dependientes, forma parte de este enfoque. Este concepto permite entender la evolución de 

las instituciones desde su origen, aunque no provee las facultades para analizar los cambios 

abruptos del proceso político casanareño, si facilita la introducción y comprensión de las 

coyunturas críticas. Como aproximación a una definición Sánchez (2004) afirma que:   

Lo fundamental de la teoría de path dependence radica en la idea de que, en la 

acción social, en la toma de decisiones, en la formación de políticas, etcétera, se 

produce un efecto de positive feedback o de retroalimentación positiva. Es decir, 

que una vez que se establece una tendencia en la adopción de políticas ésta se va 

reforzando con el paso del tiempo. La lógica de ello descansa en que los beneficios 

relativos que se obtienen por seguir la acción que está en marcha contrastan con el 



13 
 

coste de abandonar la pauta adoptada, coste que aumenta con el paso del tiempo. (p. 

99)  

Por consiguiente, se puede entender que el path dependence es un camino que debe ser 

seguido, el cual a través de las instituciones proporciona unos lineamientos que dentro estos 

podrán circular los actores, este camino está determinado por la formación de las 

instituciones las cuales sufrirán paulatinas mutaciones a lo largo del tiempo, a raíz de esto 

Pierson y Skocpol (2008) afirman que “Path dependence puede ser un término mañoso, sin 

un significado preciso, pero los mejores académicos institucionalistas históricos refieren a 

la dinámica de los procesos de retroalimentación positiva en un sistema político. (p. 13)  

Complementando la definición anterior, se postula que existen situaciones azarosas, ajenas 

al control de los actores e instituciones, las que, no obstante, adoptan un esquema y función 

que las determina como path único, es decir, como camino o tendencia dominante que 

configura una pauta prevaleciente, a la cual los actores deben ajustar sus estrategias. (Funk 

y Figueroa, 2010, p. 74). 

Otros autores como Pierson y Skocpol (2008) los cuales aportan a la caracterización del 

path dependence manifiestan que:  

Los procesos dependientes de la trayectoria estrictamente definidos involucran una 

lógica clara: los resultados en una coyuntura crítica desatan mecanismos de 

retroalimentación que refuerzan la recurrencia de un patrón particular en el futuro. 

Los procesos dependientes de la trayectoria tienen características muy interesantes. 

Pueden ser altamente influidos por perturbaciones relativamente pequeñas en etapas 

iniciales. Una vez que los actores se han aventurado en un camino particular, sin 

embargo, es probable que les sea difícil revertir ese curso. Las alternativas políticas 

que una vez fueron plausibles pueden ser irrecuperables. De este modo, los eventos 

o procesos que tienen lugar y las coyunturas críticas que los suceden emergen como 

cruciales. (p. 13) 

En este punto se entiende que el path es un equilibrio que se va consolidando con el paso 

del tiempo y que va tomando forma principalmente por la manera que se desarrolle su 
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origen y después por los pequeños cambios que van conformando ese equilibrio, por 

consiguiente, luego de que los actores se encuentran inmersos en un path depedence es muy 

complejo cambiar el equilibrio que se está desarrollando y es en ese punto donde las 

coyunturas críticas toman vital importancia para la generación de una transformación. Por 

otra parte, Sánchez (2004) afirma que:   

Lo fundamental de la teoría de path dependence radica en la idea de que, en la 

acción social, en la toma de decisiones, en la formación de políticas, etcétera, se 

produce un efecto de positive feedback o de retroalimentación positiva. Es decir, 

que una vez que se establece una tendencia en la adopción de políticas ésta se va 

reforzando con el paso del tiempo. La lógica de ello descansa en que los beneficios 

relativos que se obtienen por seguir la acción que está en marcha contrastan con el 

coste de abandonar la pauta adoptada, coste que aumenta con el paso del tiempo. (p. 

99)  

En resumen, salir de una trayectoria dependiente o cambiar el equilibrio que esta ha 

establecido es muy costoso para los actores y a medida que aumenta el tiempo la dificultad 

de cambio es proporcional a este aumento, por tal motivo el efecto de cambio serán las 

coyunturas críticas. Teniendo las características de este tema, se agrega de acuerdo a 

Pierson y Skocpol (2008) que: 

Existen fuertes bases teóricas para creer que procesos que se retroalimentan son 

prevalentes en la vida política. Una vez que se establecen, los patrones de 

movilización política, las "reglas del juego" institucionales, e incluso las formas 

ciudadanas básicas de pensar acerca del mundo político a menudo generarán 

dinámicas de retroalimentación. Además de traer nuestra atención hacia las 

"coyunturas críticas" o momentos formativos, los argumentos sobre el path 

dependence pueden ayudarnos a comprender la poderosa inercia que caracteriza a 

muchos aspectos del desarrollo político. Estos argumentos también pueden 

revigorizar el análisis del poder en las relaciones sociales, al mostrarnos cómo las 

desigualdades de poder, quizás modestas inicialmente, son reforzadas y pueden 
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enraizarse fuertemente en las organizaciones, instituciones y modelos dominantes 

de comprensión política. (p. 13) 

Haciendo referencia a estos procesos de retroalimentación que se consideran como los 

cambios que van construyendo el equilibrio, los cuales marcan la pauta en la trayectoria y, 

además son experimentados en el proceso político y explicados por el path dependence, 

pero insuficientes para identificar los cambios abruptos de tal proceso político lo que lleva a 

buscar explicación mediante el modelo de coyunturas críticas y de ahí la utilidad de este 

concepto. En este sentido Thelen añade (como se citó en Sánchez, 2004) que la teoría de 

path depedence tiene una concepción del desarrollo político centrada en la existencia de 

coyunturas críticas y trayectorias de desarrollo. De ello resulta que es algo fundamental, por 

un lado, el análisis de los momentos cruciales de formación de las instituciones pues éstos 

envían a los países a través de diferentes trayectorias de desarrollo, y, por otro, que las 

instituciones evolucionan adaptándose a las condiciones ambientales, pero siempre sujetas 

o condicionadas por las trayectorias seguidas anteriormente. Resulta de ello como algo 

central en la teoría de path dependence la temporalidad, es decir, el tiempo o el momento en 

que se producen las coyunturas, y la secuencialidad de los procesos en que surgen y se 

desarrollan las instituciones. Es muy relevante distinguir los momentos de formación o de 

coyuntura de los momentos en que las instituciones se refuerzan.  

Para hacer más práctica la comprensión de estos temas se mostrará un gráfico acerca del 

path dependence y las coyunturas críticas. 

Condiciones      Coyunturas          Persistencia             Secuencia      Resultados  

antecedentes       Criticas                        estructural             reactiva 

 

  

 

 

 

Fuente: Estructura Analítica de la Explicación Path-Dependence. (Trigo, 2016)  
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Como se observa hasta ahora y como se explicara luego, las coyunturas críticas implican 

una mutación, para explicar estas transformaciones es necesario profundizar en los 

instrumentos brindados por las coyunturas criticas los cuales facilitan: la identificación de 

los cambios, la trayectoria que existía, como es cambiada y el nuevo legado que producen, 

para explicar las coyunturas críticas es necesario ver de forma general como se ha abordado 

en diferentes trabajos este concepto. Quiroga (2009) afirma que: “Por coyunturas críticas 

entendemos aquí aquellos momentos claves, o puntos de inflexión, en el proceso de 

negociación y confrontación entre los actores políticos” (p. 23).  

Por otra parte, Amtmann reseñando el libro Por qué fracasan los países de Acemoglu y 

Robinson, expresa que:  

El texto refiere a coyuntura crítica como puntos de quiebre históricos debidos a 

eventos de gran magnitud que alteran el balance político y económico en una o 

varias sociedades. El principal ejemplo histórico que plantean los autores se refiere 

a los profundos efectos de la peste negra en la sociedad feudal y el hecho que de sus 

cenizas hayan surgido pueblos, ciudades y campesinos liberados de las obligaciones 

feudales favoreciendo el desarrollo de Europa. (Amtmann, 2014, p. 143). 

Hasta este punto se ha expuesto el tema de path dependente, el cual explica el origen y 

funcionamiento de las instituciones, el comportamiento de los actores dentro de las 

limitaciones fijadas por las reglas de juego y la evolución que genera la convergencia de 

estos factores, aunque sin explicar los cambios tajantes, es aquí donde introduce a las 

coyunturas criticas como el modelo que cuenta con las cualidades para explicar las 

variaciones en el sistema las cuales genralmente implican una gran trasformación de las 

instituciones, es asi que Sofier, Capoccia y Kelemen (como se citó en Piedra, 2012) 

evidencian que el path dependence y las coyunturas críticas son dos elementos vitales para 

esta versión del neoinstitucionalismo (Histórico). Las coyunturas críticas son momentos en 

los que el sistema institucional establecido se flexibiliza y los actores pueden tomar 

acciones encaminadas a modificarlo.  
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En este punto Sofier, Capoccia y Kelemen (como se citó en Piedra, 2012) manifiestan que 

estas explican modificaciones a gran escala realizadas en un corto plazo. Se definen como 

períodos relativamente pequeños de tiempo durante los cuales hay una probabilidad 

sustancialmente más alta de que las decisiones de los agentes afecten el resultado de 

interés. Con base a esta definición, puede decirse que una coyuntura crítica no es algo 

esperado o que se pueda predecir. Al contrario, la coyuntura crítica rompe incluso con los 

modelos que normalmente proyectan el futuro. Lo que hace críticas a estas coyunturas es la 

capacidad que tienen de permitir a los agentes reconfigurar la estructura de la institución.  

A lo largo de este documento se establece la relación entre coyunturas críticas y path 

dependence. la cual radica esencialmente en que un concepto (path depedence) explica una 

trayectoria estable y que esta estabilidad es producto de las instituciones, mientras que el 

otro (coyunturas críticas) explica el quiebre que sufre esta estabilidad, es decir, el cambio 

de las instituciones y el sistema político, Trigo (2016) reafirma esta relación diciendo que: 

“Las coyunturas críticas son una parte esencial del institucionalismo histórico y a la vez es 

el punto de partida para otro modelo explicativo de cambio como es el de path dependence, 

pues esta toma como uno de sus elementos explicativos las coyunturas críticas” (p. 231) 

Para definir este término Collier y Collier (como se citó en Funk y Figueroa, 2010) 

expresan que respecto al análisis específico sobre las coyunturas críticas se utilizan para 

identificar patrones de desarrollo a lo largo del tiempo en diferentes países en clave 

comparada. A su vez, las definen como períodos de cambios significativos que 

comúnmente ocurren de distinta manera en todos los países (o en otras unidades de análisis) 

y que generan diferentes tipos de legados.  

Siguiendo esta línea, refiriéndose a la importancia de las coyunturas críticas argumentan 

que “Esta perspectiva es central para el estudio de las crisis, secuencias y frecuencias de 

desarrollo, continuidad y cambio en políticas económicas nacionales e internacionales, 

formas de institucionalización (particularmente en clave neo-institucional), entre otros 

eventos” (Funk y Figueroa, 2010, p. 76) 



18 
 

Introduciendo el modelo de coyunturas críticas y haciendo referencia a las condiciones que 

este debe cumplir los expertos en este tema Collier y Collier (1991) explican que: 

Este concepto contiene tres componentes: la declaración de que se produjo un 

cambio significativo dentro de cada caso, la afirmación de que este cambio tuvo 

lugar de manera distinta en diferentes casos y la hipótesis explicativa sobre sus 

consecuencias. Si la hipótesis explicativa resulta ser falsa, es decir, la hipótesis de la 

coyuntura crítica no produjo legado, entonces se afirma que no era una coyuntura 

crítica. (p. 30) 

En este punto se expresará el modelo exacto que proponen Collier y Collier (1991) en su 

libro, primero hay que tener en cuenta 5 elementos adicionales a los componentes ya 

mencionados:  

1. Las condiciones precedentes que representan una "línea de base" contra la cual se 

evalúan la coyuntura crítica y el legado. En el modelo, la flecha de las condiciones 

precedentes al legado pretende sugerir la posible hipótesis rival de que los atributos 

importantes del legado pueden, de hecho, implicar una continuidad considerable y/o 

vínculos causales directos con el sistema preexistente que no están mediados por la 

coyuntura. 2. La división (o crisis) que surge de las condiciones precedentes y, a su 

vez, desencadena la coyuntura crítica. 3. Tres componentes del legado: a. 

Mecanismos de producción del legado. El legado a menudo no se cristaliza 

inmediatamente después de la coyuntura crítica, sino que se configura a través de 

una serie de pasos intermedios. b. Mecanismos de reproducción del legado. La 

estabilidad del legado no es un resultado automático, sino que se perpetúa a través 

de procesos institucionales y políticos en curso. c. La estabilidad de los atributos 

centrales del legado, es decir, los atributos básicos producidos como resultado de la 

coyuntura crítica. 4. Las explicaciones rivales que involucran "causas constantes", 

que, como argumentamos a continuación, representan uno de los varios tipos de 

explicaciones rivales que deben considerarse. 5. El final del legado, que 

inevitablemente debe ocurrir en algún momento. (p. 31)  
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Es necesario puntualizar que una de las inquietudes de este enfoque de las coyunturas 

críticas y que de igual manera se lo cuestionan Collier y Collier es el de ¿Cuánto tiempo 

duran las coyunturas críticas? A lo que los autores responden que pueden abarcar 

transiciones relativamente rápidas hasta un periodo prolongado que puede corresponder a 

una o más administraciones presidenciales, un periodo de política largo o un prolongado 

periodo de régimen. (Collier y Collier, 1991). 

                                                                                                      Legado 
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Fuente: Collier y Collier, 1991. 

Después de observar el modelo de Collier y Collier, a continuación, se expondrá el modelo 

propuesto por Funk y Figueroa donde evidencian que: 

El institucionalismo histórico sirve para realizar un rastreo de los momentos claves 

(coyunturas críticas) que transforman el statu quo en una nueva realidad, a través de 

las decisiones y respuestas que dan los individuos, influidos por las instituciones. 

Así, se vemos como tanto las personas como las instituciones contribuyen al 

desarrollo de una nueva realidad o statu quo. (Funk y Figueroa, 2010, p. 76) 
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Condiciones Previas 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Funk y Figueroa, 2010 

Este texto ha explicado el enfoque del Neoinstitucionalismo Histórico al cual pertenecen el 

path dependence y las coyunturas críticas que son dos conceptos que se complementan, 

donde el path dependence posibilita hacer un análisis del equilibrio y evolución de un 

sistema a partir del origen de las instituciones, lo que facilita de cierta manera entender qué 

dirección tiene la trayectoria que se está estudiando, pero tiene la limitación de no reflejar 

cambios tajantes. Por tal motivo, para esta investigación es esencialmente útil el modelo de 

las coyunturas críticas ya que este permite comprender un cambio generalmente abrupto del 

sistema, los elementos propuestos por Collier y Collier (1991) identifican de forma práctica 

los hechos y condiciones que generan un cambio y el legado que este produce.   

Este trabajo identifica dos coyunturas críticas en el caso casanareño, la primera de ellas es 

un cambio institucional reflejado en la descentralización a finales de la década del 80’ y 

comienzos del 90’. La segunda, es el fenómeno de la parapolítica desarrollado por los 

líderes políticos locales y grupos paramilitares, que sucedió en Colombia alrededor del 

periodo 2005-2010. Entonces, a pesar de que estos eventos acontecieron en todo el país se 

analiza el caso del departamento de Casanare, debido a que el desarrollo de estos fue 

diferenciado en las regiones.  

Las coyunturas críticas aquí expuestas ayudan a explicar los cambios del poder político 

casanareño, es decir, en un grupo selecto de líderes, que encontraron el fin de su carrera 

política u otros que existieron gracias al quiebre del sistema y al establecimiento de un 

legado que estas produjeron. Este modelo tiene en cuenta la temporalidad lo que posibilita 

entender la evolución de la historia política casanareña. 
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3.1.2. Modelo Coyunturas Críticas en el Caso Casanareño.  
 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Descentralización Política y Parapolítica como Coyunturas Críticas.   

En este apartado se abordarán dos coyunturas críticas que son identificadas en esta 

investigación, la primera de ellas es el cambio institucional y su efecto en el sistema 

político colombiano y la segunda es la parapolítica, este fenómeno se desarrolla en gran 

parte del territorio colombiano, pero con particularidad en el departamento de Casanare. 

Son escogidas como coyunturas críticas el cambio institucional y la parapolítica puesto que 

cumplen con las condiciones expresadas por Collier y Collier (1991), las cuales dicen que 

una coyuntura crítica produce un cambio significativo, este cambio se da de manera distinta 

en diferentes casos y que así mismo produce un legado. Por esta razón, en este capítulo se 

hace una revisión de literatura de estos fenómenos que faciliten su comprensión para 

posteriormente en el tercer capítulo exponer de manera práctica el desarrollo de tales 

coyunturas críticas en el departamento de Casanare.  

El cambio institucional reflejado en la descentralización política, rompe con el orden que se 

había establecido a partir del Frente Nacional, alterando la forma de hacer política en cada 

región y a los baronatos que en ellas existían; cambios como la elección de alcaldes y 

gobernadores a través del voto popular y la apertura de nuevos partidos políticos, generaron 

nuevas dinámicas y así mismo nuevos líderes políticos, siendo este el legado que esta 

coyuntura genera.    
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Siendo la parapolítica  un fenómeno desarrollado por grupos ilegales y actores políticos, 

afectó un gran porcentaje de estos líderes principalmente del  Congreso Colombiano, al 

resultar envueltos en este fenómeno obtuvieron como consecuencia su muerte política, 

dando un vuelco a la política nacional, perjudicando a las regiones y sus autoridades locales 

de igual forma dio paso  a la consolidación o aparición de nuevos políticos,  siendo el 

legado de esta última coyuntura como se mencionó anteriormente.  

3.2.1. Descentralización Política. 

La descentralización política en Colombia, dio como resultado el Acto Legislativo 01 de 

1986 en el cual se ordenaba a todos los ciudadanos a elegir directamente presidente de la 

República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, 

alcaldes y concejales Municipales y del distrito. Luego en 1991 con la nueva Constitución 

también se permitió la elección de gobernadores a través del voto popular (Registraduría, 

2013).  

Para entender el concepto de la descentralización Asela menciona que se debe entender por 

descentralización aquel modelo de manejo del Estado, que en las últimas décadas del siglo 

XX e inicios del siglo XXI, ha tenido mayor correspondencia como forma de plantear el 

desarrollo desde adentro hacia fuera. Esto realizable a través del plano político y 

económico. Prestando atención al plano político, en primera instancia, la descentralización 

reconoce a los entes subnacionales la potestad de crear organismos públicos territoriales 

que le permitan garantizar la prestación y provisión de bienes y servicios públicos, además 

de reconocer una autonomía fiscal (Asela, 2015). 

Visto desde un sentido amplio los autores García, Colmenares y Rolon (2014) expresan 

que:  

La palabra descentralización en su contexto refleja el significado de trasladar o 

ceder competencias de una unidad superior o administración central a una o varias 

unidades o administraciones inferiores que hacen parte del mismo, la cual se hace 

necesaria para efectos de poder cumplir con los fines esenciales para lo cual ha sido 

creada y poder extender su cobertura en beneficio de la población a quien se dirige 

especialmente sus acciones e inversión de recursos. (p. 2) 
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Por su parte el DNP desde una visión técnica manifiesta que la descentralización es un 

proceso mediante el cual se transfiere poder de decisión y responsabilidad desde el nivel 

central de una organización, a unidades descentralizadas o alejadas del centro. La 

descentralización se aplica tanto en organizaciones privadas como públicas con el propósito 

general de mejorar la eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. En el caso específico 

de la descentralización política, el objetivo principal es la democratización de la gestión 

local mediante la ampliación de espacios de participación. La descentralización es un 

concepto general que puede dividirse en distintas formas y tipos (DNP, 2002). 

Se ha observado, hasta este punto la descentralización como uno de pilares de la 

Constitución de 1991, lo que permite entender que para lograr el propósito de descentralizar 

el poder en Colombia se debían hacer cambios de fondo que generarán un nuevo escenario 

político y dieran un vuelco al sistema como se conocía. 

La descentralización política tiene su crecimiento más evidente durante la constitución de 

1991, es decir, este era un proceso que se había empezado con la elección de alcaldes en 

1988 pero que se expande y consolida con la constituyente.   

También, los constituyentes establecieron modificaciones al sistema electoral, las 

cuales se enfocaron especialmente a los distritos o circunscripciones electorales, a la 

reducción del tamaño del Congreso de la República, al establecimiento de la doble 

vuelta en elecciones presidenciales e introducción de la figura de la vicepresidencia, 

la financiación estatal de las campañas y de las actividades de los partidos políticos 

(Duque, 2011, p. 430).     

La nueva constitución se reformó en un sentido general tanto en la parte dogmática como 

orgánica, esto renovó la visión económica, social y política del país, sin embargo, para esta 

investigación es significativo únicamente las modificaciones hechas al sistema electoral que 

contribuyen a la descentralización política. El propósito de estas reformas como dice 

Gutiérrez (2007): 

Fue ampliar enérgicamente la descentralización. Este camino por fin había sido 

emprendido en el país en la década de 1980, y se puede mostrar que en parte fue 
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pensada como una manera de acercar el Estado al ciudadano saltándose a la costosa 

y corrupta intermediación clientelista. La idea es que sobre los cimientos de la 

descentralización se lograría construir una política "cercana", donde las personas 

tuvieran no sólo voto, sino también voz. (p. 255) 

Uno de los cambios más importantes que se dio por la constituyente en 1991, fue el tema de 

la financiación del Estado a los partidos políticos y las campañas electorales:  

Quienes argumentaban a favor sostenían que,  desde el punto de vista de los 

partidos, la financiación estatal podía constituir una garantía para su funcionamiento 

regular y, por tanto, para mantener espacios de comunicación estables con sus 

militantes; podría contribuir a disminuir las prácticas clientelistas, a reducir los 

niveles de corrupción, a limitar la necesidad de recurrir a comprometedores recursos 

provenientes de poderosos grupos económicos o incluso, delincuenciales; 

finalmente, podría ser un instrumento para reducir las diferencias de recursos entre 

los partidos, facilitando la emergencia y consolidación de nuevas fuerzas. (Pizarro, 

1998, p. 31) 

Gracias a este cambio en el sistema político, autores como Gutiérrez (2010) afirman que:   

La descentralización parte de un supuesto que incrementaría la legitimidad del 

sistema político, al acercar la toma de decisiones al ciudadano, lo que por otra parte 

permitiría incorporar a la vida pública a nuevos sectores ciudadanos, no sólo 

reforzando el efecto legitimador sino también mejorando la calidad de las políticas 

públicas. Este último efecto tendría lugar, se suponía, porque las políticas estarían 

sometidas a mayor control ciudadano, pero también porque tendrían más contenido 

social y pro-pobre. (p. 18)  

Este cambio en las reglas de juego a nivel electoral da un vuelco a la política como se venía 

ejerciendo, como refiere Duque (2011):  

Hay un periodo de tiempo desde 1974 hasta 1990, durante el cual se mantienen los 

componentes del sistema electoral en una especie de congelamiento de la política. 

Los cambios de las reglas se obstaculizaban, especialmente, por la contención 
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reformista establecida por la norma determinada por el Frente Nacional, según la 

cual solo el Congreso de la República podría reformar la Constitución. Aunque 

hubo algunos intentos de reforma, estos no prosperaron, pues los congresistas no 

asumieron el riesgo que podían representar para sus posiciones y privilegios de 

poder una modificación de las reglas de juego. (p. 427) 

Este tipo de reformas no suceden de forma fortuita, se desarrollan gracias a unas coyunturas 

críticas que son situaciones que constituyen momentos de alta tensión social y política y de 

retos para los arreglos institucionales vigentes. Las coyunturas críticas se configuran 

cuando los actores políticos posicionados en condiciones favorables para sus intereses se 

ven enfrentados a retos que no pueden eludir sin generar cambio en las reglas de juego 

(Collier y Collier, 1991). 

Otro de los cambios establecidos por la constitución en un ámbito electoral fue la 

ampliación de la participación a diferentes grupos poblacionales, Duque (2011) afirma que: 

Estaban las circunscripciones especiales para minorías, la circunscripción única 

nacional para Senado orientadas a contrarrestar la existencia de feudos electorales 

departamentales que posibilitan las sucesivas reelecciones de los dirigentes 

regionales y a generar mayores opciones de obtención de escaños para los partidos 

pequeños. (p. 431) 

Una de las cuestiones fundamentales era generar más participación política, además de 

proporcionar espacios a poblaciones marginadas, pretendía darle cabida a nuevos partidos 

políticos Gutiérrez (2007) hace énfasis en que:  

Una de las promesas políticas básicas de la constitución era que la descentralización 

y la democracia participativa permitirían transformar al cliente en ciudadano que 

reclamaba derecho en lugar de pedir favores. También se bajaron las barreras a la 

entrada a las fuerzas no bipartidistas. Esto ha dado pie para que se le acuse de haber 

fragmentado el sistema político colombiano, aunque abrir el sistema implicaba 

superar el bipartidismo asfixiante. (p. 258).  
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Ahora, para observar los efectos de estos cambios en la práctica política y su efecto en el 

clientelismo, se observa como las trasformaciones en las instituciones afectan a lo largo de 

la historia al sistema político, en este caso al clientelismo. El clientelismo se concibe como 

el mecanismo de intermediación política por excelencia en un caso como el colombiano, 

advierte que a pesar de que este se observa en muchos sistemas políticos y que no es 

exclusivo de Colombia si es particular en cada caso. (Dávila, 1999). 

Para reflejar la evolución y el funcionamiento del clientelismo, el cual se divide en etapas 

diferenciadas por el antes y el después del frente Nacional y de la constitución de 1991 en 

Colombia, Dávila (1999) expone tres tipos de clientelismo: 

El tradicional que se desarrolla antes del Frente Nacional este tipo de clientelismo 

tradicional tuvo dos rasgos centrales: en primer lugar, la intermediación, el 

intercambio, se daba directamente entre patrones y clientes, sin que necesariamente 

el Estado cumpliera un papel central en esta relación, en segundo lugar, aunque es 

una relación en la cual el intercambio material de bienes y servicios por votos ocupó 

un lugar importante, fueron más relevantes las adhesiones y lealtades personales que 

pasaban por vínculos fuertes establecidos, por ejemplo, entre campesinos y 

hacendados. (p. 65) 

La caracterización del clientelismo hecha por Dávila (1999), permite reflejar una de las 

aristas de los cambios producidos por las coyunturas críticas, es decir, el clientelismo 

moderno evidencia la forma de hacer política antes de la descentralización política, lo que 

esta investigación denomina como el primer equilibrio, y por otra parte el clientelismo de 

mercado muestra que la descentralización política, no solo cambio el sistema de partidos 

sino las dinámicas electorales y políticas.   

El segundo tipo es el clientelismo moderno que se creó a partir del Frente Nacional 

y que tiene como rasgo fundamental que el Estado adquirió crecientemente un papel 

central como el ente que ofrecía los recursos para hacer el ejercicio de 

intermediación e intercambio de bienes y favores por votos. Por lo tanto, los 

recursos privados de los líderes políticos perdieron fuerza; a cambio, un Estado 
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todavía débil, precario, pero un poco más moderno y con algunos recursos, alimentó 

el sistema. (Dávila, 1999, p. 66) 

Finalmente se encuentra el clientelismo de mercado que es el que nos compete en esta 

investigación ya que surge a partir de los cambios de la constitución de 1991 en el cual:  

Lo primero que se constata es la ruptura de la pirámide clientelista, que se articulaba 

desde el senador hasta el concejal con estaciones intermedias. Se ha roto, pero no se 

ha vuelto totalmente caótica. Se ha reestructurado, para decirlo de alguna manera. Y 

la reestructuración apunta hacia una competencia personalizada que, sin embargo, 

sigue enmarcada dentro de los partidos, donde convergen la mayoría de los líderes 

políticos, quienes, en los ámbitos local, regional y nacional, hacen política, ganan 

elecciones y ocupan los sitios de representación y de decisión política. (Dávila, 

1999, p. 72) 

Esta nueva constitución realizó cambios que afectaron directamente al funcionamiento 

tradicional del Senado, los cuales detalla Duque a continuación: 

Se introdujeron modificaciones que van a afectar a las micro-organizaciones 

facciones subnacionales: se prohibió la acumulación de mandatos, con lo cual los 

congresistas liberaron espacios que entraron a la competencia y se disminuye la 

concentración de poder y la presencia en escenarios múltiples de gestión de recursos 

del Estado para alimentar los incentivos selectivos. Fueron abolidos los auxilios 

parlamentarios y los recursos estatales pasan a ser manejados de forma menos 

directa por los congresistas. También, se estableció la circunscripción electoral 

única para Senado, con lo cual los candidatos debían buscar electores en todo el país 

y no solamente en sus feudos electorales departamentales, con lo cual se crearon 

mayores posibilidades a otros partidos políticos para competir y agregar votos en 

todas las circunscripciones, de igual forma se prohibió que los congresistas, 

diputados y concejales ocuparan cargos administrativos y participaran en juntas 

directivas o consejos de administración, con lo cual se pretendía evitar su influencia 
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en los procesos de contratación, también se les prohibió participar en las licitaciones 

públicas (Duque, 2011, p. 432).  

Para resumir estas modificaciones explicadas anteriormente, Batlle y Puyana (2013) 

reafirman que:  

Así, se realizaron cambios importantes al sistema electoral, permitiéndoles a los 

ciudadanos formar movimientos políticos para competir el poder otorgándoles 

también, la posibilidad de crear sus propias plataformas para cada elección, siendo 

estas candidaturas independientes, ya que solo debían contar con un apoyo probado 

de una cantidad específica de firmas. Esta situación tuvo lugar en el marco de una 

normativa que permitía a los partidos políticos presentar una cantidad 

indiscriminada de listas al congreso, lo que generaba que dentro de cada 

organización cada caudillo contará con lista propia, fragmentando a los partidos en 

su interior. (p.76)  

Por su parte Duque explica que se generaron tendencias de fragmentación partidista y el 

sistema de partidos se configuró como un bipartidismo fragmentado. Esto debido la 

ausencia de control de los partidos sobre el número y ordenamiento de las listas y su 

limitación a un papel de expedidores de avales genera mayor autonomía y personalización 

del voto. Más que votos de partidos, existen electorados de las facciones personalizadas, 

cuando el sistema electoral permite que los ciudadanos voten por listas dentro de un partido 

y no por el partido a través de las listas únicas, hay mayor personalización del voto, se 

fomenta la fragmentación, la multiplicación de listas y el voto personalizado. Las 

estrategias electorales no dependen de los partidos sino de las micro-organizaciones 

faccionales en cabeza de los congresistas (Duque, 2011).  

Estudiando el poder político regional en Córdoba le permitió a Ocampo (2014) constatar las 

transformaciones al sistema político producidos por la constituyente:   

La nueva carta política introdujo reformas en el sistema político: se buscó corregir 

el cierre que implicaba el bipartidismo, y transformar las prácticas políticas y 

erradicar el clientelismo y la corrupción. Para ello se modificaron el régimen de 
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partidos, el sistema electoral y la forma de designación de autoridades locales, se 

pasó del bipartidismo a la diversificación de las opciones políticas. (p. 217) 

Entonces se tienen dos efectos que se pueden denominar indirectos con las reformas a 

finales y comienzos de la década del 90, Ocampo (2014) refiere que: 

El primero es que, a pesar de la reducción en el número de congresistas, la 

asignación de curules por el mecanismo de cociente electoral permitía que distintas 

facciones de un mismo partido presentarán listas diferentes. El resultado fue un 

aumento exagerado en el número de listas lo que tenía como propósito maximizar la 

participación de cada partido en el Congreso, también generó el incremento de 

facciones en los partidos, que elegían, en la mayoría de los casos, un solo 

parlamentario. (p. 219) 

El segundo efecto dice Ocampo (2014): 

Tiene que ver con la elección popular de autoridades locales, lo cual pretendía 

modernizar y purificar el sistema político: la descentralización política, 

administrativa y fiscal, concretada en la elección popular de alcaldes y 

gobernadores, que habría debilitado los poderes clientelistas, pues los jefes políticos 

ya no podían, mediante influencias, hacer nombrar a sus candidatos, lo que 

menguaba su control sobre la burocracia, una de los fundamentos de su poder. (p. 

227) 

En este punto, con los cambios expuestos, es decir, la financiación de las campañas 

electorales, transformación en el sistema de partidos y la elección de alcalde y 

gobernadores mediante el voto popular se logran identificar los efectos producidos que son 

analizados por la primera coyuntura crítica, es así como el texto de Gutiérrez (2007) facilita 

la comprensión de estos efectos: 

Las reformas en gran escala al andamiaje del Estado que tuvieron lugar entre 1986 y 

1991 contribuyeron al debilitamiento de los barones, que dependían en todo caso de 

toda una cadena de amarres para mantener su poder, dice que los barones tenían la 

capacidad de negociar con el centro el nombramiento de gobernadores y alcaldes de 
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su conveniencia, y eso les daba la posibilidad de mantener cohesionada y 

disciplinada su red clientelista dentro de cada departamento, pero cuando se adoptó 

la elección popular de alcaldes y después de gobernadores los baronatos empezaron 

a deshacerse. (p. 259).  

Pero, aunque estos baronatos se debilitaron aclara Gutiérrez que el tránsito no fue de 

inmediato porque estos lograron sobrevivir diez años más al cambio institucional, gracias a 

que cada baronato creó su propio movimiento para tener acceso a los recursos que las 

nuevas reglas de juego ofrecían a las formas no estrictamente partidistas (Gutiérrez, 2007) 

En este apartado, se identificaron los cambios que se produjeron en la política colombiana 

debido a reformas institucionales, es decir, transformaciones en la financiación de los 

partidos y campañas electorales, mutaciones en la estructura de los partidos lo que 

produciría la atomización de movimientos políticos y finalmente el cambio en la forma de 

hacer política, modificación a las prácticas clientelares, el debilitamiento de barones 

electorales y el eventual surgimiento de nuevos líderes políticos.  

3.2.2. ¿Qué es la Parapolítica y como actuó en Colombia? 

Este apartado quiere explicar la parapolítica como un cambio que constituye una coyuntura 

critica dentro del escenario político en Colombia; la asociación de grupos paramilitares con 

políticos afectó mediante la combinación de prácticas ilegales y los mecanismos 

institucionales el funcionamiento del Estado, estropeando la administración pública, los 

gobiernos locales y el Congreso. Para entender el fenómeno de la parapolítica es necesario 

expresar primero que todo, el fenómeno del paramilitarismo:  

El cual surge alrededor de 1965 y 1968 con dos textos jurídicos (Decreto 3398 y la 

Ley 48) que sentaron las bases legales que permitieron crear organizaciones de 

defensa civil. Estas normas de marcado carácter presidencial hablan de la violencia 

que vivió el país y de la debilidad de las instituciones estatales las cuales tenían 

cierta responsabilidad en la aparición de estas formas singulares de ejercer el 

derecho legítimo a la defensa y a la protección de la propiedad privada: cuando el 

Estado no controla el territorio no puede ejercer sus funciones de protección de la 
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población ni ostentar el monopolio exclusivo de la violencia (Rivas y Rey, 2008, p. 

44).  

Evidentemente la creación de grupos paramilitares surge como respuesta a la necesidad de 

generar una defensa efectiva frente a los grupos insurgentes o guerrilleros, por este motivo, 

para contextualizar estos hechos los autores Rivas y Rey (2008) dicen que: 

Los decretos mencionados se promulgaron después del nacimiento de las FARC, en 

1946, y del ELN, en 1965. La Ley 48 permitió la creación de ejércitos privados, con 

el consiguiente quebrando posterior de la legitimidad de las instituciones 

democráticas colombianas y, tras nacer milicias paralelas que ofrecían protección a 

quien pudiera pagarlo, se ahondaron más las brechas de la sociedad colombiana. (p. 

44) 

Para exponer de una forma más práctica el origen del paramilitarismo en Colombia, los 

autores Rivas y Rey (2008) muestran el contexto en el cual se desarrolla la reunión que 

daría inicio a los grupos de autodefensas en el Magdalena medio.  

Para finales de los años setenta y comienzos de los ochenta con el triunfo de la 

revolución sandinista en Nicaragua, en 1979, se dio la segunda ola guerrillera en 

Iberoamérica y el fortalecimiento de los grupos guerrilleros en Colombia, y como 

reacción a estos hechos nacieron grupos armados irregulares. A finales de 1982 tuvo 

lugar la primera reunión de comerciantes, ganaderos y agricultores de Puerto 

Boyacá que se organizaron para defenderse de la guerrilla, trastocando el espíritu de 

la ley que permitía que los ciudadanos se organizarán para defender sus predios en 

colaboración con las fuerzas Armadas. Se reunieron en Medellín y nació 

ACDEGAM (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena 

Medio) con la justificación de llenar el vacío dejado por el Estado. (p. 45) 

Por otra parte, desde una mirada más crítica, autores como Velázquez (2007) afirman que 

fenómeno del paramilitarismo no ha sido un hecho fortuito creado desde las poblaciones 

campesinas en las regiones, sino un hecho planeado por el Estado: 
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El paramilitarismo ha sido una política de Estado, no ha sido un hecho aislado o 

coyuntural, ha correspondido a una ideología de terrorismo de Estado con sus 

naturales variaciones dependiendo de las circunstancias de cada momento y que a 

través de esta ideología se crearon y financiaron grupos paramilitares como 

estrategia contrainsurgente. En este ambiente fueron incrementadas las 

organizaciones paramilitares, como complemento a la lucha antisubversiva, hasta 

convertirse en la principal estrategia del Estado colombiano en ese sentido, cuando 

esas organizaciones, entre 1996 y 1997, se aglutinaron en torno a las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño Gil (p. 138). 

Se observa según lo dicho por Rivas y Rey que la participación interesada de los grandes 

terratenientes, de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, del narcotráfico 

complicó el ya de por sí conflictivo fenómeno del paramilitarismo y lo degradó, si en los 

años sesenta y en los setenta había sido parte de la solución a los problemas causados por la 

guerrilla, en los años ochenta se transformó su esencia. Las autodefensas dejaron de ser 

pequeños grupos protectores de tierras, bienes y vidas para convertirse en bandas que 

defendían los intereses privados de los propietarios perjudicados por la guerrilla, en ese 

tiempo se estaban formando grupos diferentes de paramilitares, como los de los 

narcotraficantes, los de las mafias de las esmeraldas y los de los ganaderos y terratenientes 

(Rivas y Rey, 2008). 

Hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI estos grupos desarrollaron una expansión 

tanto en armas como en hombres, Romero (2007) evidencia que, además,  

Obtuvieron un nivel de tolerancia o apoyo entre los sectores pudientes y de las 

mismas autoridades en diferentes aspectos, situación alarmante para un estado de 

derecho. Por otra parte, se convirtieron en una pieza funcional clave en la lucha del 

Estado en contra de la guerrilla, a pesar de ser una fuerza ilegal, responsable de 

multitud de violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, y 

de estar estrechamente ligada con el narcotráfico. (p. 365) 
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Para entender el fenómeno de la parapolítica se debe comprender que los grupos 

paramilitares no se quedaron en una asociación con el Estado para desarrollar una estrategia 

contrainsurgente sino también ejercieron lo que llama Garay, una Reconfiguración 

Cooptada del Estado (RCdE), para entender este término se observará primeramente a la 

Captura del Estado (CdE) Garay, Salcedo y Beltrán (2010) refieren que: “Es aquella 

situación donde las empresas y grupos económicos influyen, mediante sobornos, en las 

estructuras legales y regulatorias de los Estados para obtener, por ejemplo, beneficios 

tributarios, crediticios, regulatorios” (p. 218). 

Haciendo un análisis de la CdE en Colombia los autores dicen que: 

El interés por capturar el Estado no es exclusivo de grupos legales, ya que existen 

grupos ilegales que mantienen un constante afán por utilizar las instituciones para 

favorecer sus intereses, además estos intereses no son únicamente económicos, para 

un actor ilegal no se trata exclusivamente de ampliar su nivel de riqueza sino de 

poder usarla para valerse de procedimientos que disminuyan su exposición penal 

(Garay, Salcedo y Beltrán, 2010, p. 219) 

Con el objetivo de profundizar en este tema Garay, Salcedo y Beltrán (2010) dicen que la 

captura del estado no es exclusiva de grupos ilegales y que además cuentan con diferentes 

mecanismos para llevar a cabo sus objetivos 

El soborno no es único procedimiento de la CdE pues los actores ilegales 

usualmente cuentan con formas de violencia que les permiten aumentar la 

efectividad para garantizar sus objetivos, estas formas abarcan secuestros, 

asesinatos y amenazas. Además, los procesos de CdE no se limitan a influir sobre 

las decisiones de la rama legislativa del nivel central, sino que pueden extenderse a 

las demás ramas del público, de hecho, muchos de estos procesos se adelantan el 

nivel descentralizado de la administración pública, dado que estos son los niveles 

institucionales más débiles del Estado. (p. 219) 
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Entonces como el concepto de CdE no es suficiente para caracterizar lo sucedido en 

Colombia con el fenómeno de la parapolítica los autores Garay, Salcedo y Beltrán (2010) 

proponen el término anteriormente nombrado de RCdE la cual definen como: 

La acción de organizaciones legales e ilegales que, mediante prácticas ilegítimas, 

buscan modificar desde adentro, el régimen político de manera sistémica e influir en 

la formación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego y de 

las políticas públicas, para obtener beneficios sostenibles y lograr que sus intereses 

sean validados política y legalmente, así como legitimados socialmente en el largo 

plazo, aunque éstos no obedezcan al interés rector del bienestar social. (p. 220) 

Se ha presentado en este apartado una caracterización acerca del origen y concepto de los 

grupos paramilitares, y también los mecanismos de cómo estos pretendían capturar el 

Estado lo que teóricamente se conoce como RCdE. Entonces para introducir al tema de la 

parapolítica Gutiérrez (2014) dice que:   

De acuerdo con las declaraciones de los paramilitares, se comprobó que estos tenían 

acuerdos, con o pagaban a, cerca del 30% de los congresistas el país. Más de sesenta 

parlamentarios han ido a la cárcel por el llamado “escándalo de la parapolítica”, 

pero seguramente haya otros a quienes la justicia no llegó a tocar, por la necesidad 

de esta de establecer alguna clase de priorización ante la masa de denuncias que 

estaba recibiendo. (p. 179) 

Con el fin de hacer este apartado práctico, es necesario revisar el trabajo de Ocampo en el 

departamento de Córdoba donde existieron las ACCU (Autodefensas Unidas de Córdoba y 

Urabá) que luego serían el núcleo de la confederación nacional de grupos paramilitares que 

se conforma después como AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), compuesta por 

grupos que se habían organizado en distintas zonas del país (Ocampo, 2014).  

En esta Región el paramilitarismo no fue un fenómeno irruptivo, por el contrario, se 

inserta en una tradición de poderes privados que ejercen funciones públicas en una 

región donde el Estado, que no lograba el monopolio de la violencia, ni el control 

territorial, ni mostraba capacidad para dar seguridad a la población, había 
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gobernado de manera indirecta apoyado en poderes privados. Esto había dado lugar 

a un sistema político y a una modalidad estatal que incorporaban múltiples 

informalidades y había posibilitado la conformación de ejes de ilegalidad que el 

mismo sistema asimilaba. (Ocampo, 2014, p. 258) 

Es interesante lo propuesto por Ocampo (2014) ya que a priori se supondría que el poder 

armamentístico de los paramilitares les concedería un control absoluto y hegemónico en las 

regiones donde se asentaban, pero la realidad es que estos grupos tuvieron que asociarse 

con políticos para poder obtener los beneficios que esperaban: 

A pesar del poder paramilitar y de su capacidad de intimidación, en el juego político 

nadie tenía todo el control, ni nadie era el ganador absoluto en ese panorama 

siempre cambiante de alianzas y rupturas que es la política cordobesa. Con la 

coacción como telón de fondo, el paramilitarismo adopta los patrones políticos 

locales: trata de cooptar los poderes existentes, teje alianzas, utiliza el sistema 

clientelar y ejerce el nepotismo, busca participación en el sistema burocrático, se 

inserta en los canales legales e ilegales de distribución de los recursos públicos. (p. 

289) 

Ahora, en este punto es necesario caracterizar a los políticos que ejercieron estas alianzas 

con grupos paramilitares. Por una parte, Velasco dice que los políticos que se asociaron a 

los paramilitares eran aquellos que por lo general no tenían estudios de posgrados, tenían 

actividades económicas como agricultura y ganadería, y especialmente que no tenían 

parentesco o relación con ex ministros o ex presidentes, es decir aquellos que estaban 

alejados del “centro”, a diferencia de aquellos que no se aliaron con los paramilitares que 

tenían posgrados, actividades económicas del sector secundario o terciario y fuerte poder 

proveniente del centro que los blindada de la necesidad de aliarse con los paramilitares 

(Velasco, 2014). 

Otro aspecto importante que caracteriza a estos políticos es la motivación por la cual 

decidieron hacer alianzas con los grupos paramilitares y es como lo detalla Ávila y Velasco 

(2012) cuando dicen que: “la competencia electoral en contextos de conflicto armado y 
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economías criminales incentivó a los candidatos a tomar la decisión de bandolerizarse” (p. 

416).  Es importante hacer hincapié en este fragmento ya que nos permite ver que los 

políticos no fueron simplemente obligados a realizar alianzas, sino que también vieron 

beneficios en estas y las desarrollaron de forma voluntaria.  

Ejemplo de este suceso se identifica en el caso de Córdoba, es al observar la relación de 

fuerzas políticas existentes en el departamento en los primeros años del siglo XXI cuando 

emerge la parapolítica, la cual correspondía a Mayorías Liberales que parecía invencible 

electoralmente, al cual se enfrentaban otras jefaturas consolidadas o emergente que 

necesitaban efectuar alianzas o asociarse entre ellas para poder afrontarlo. Estas últimas 

encontraron en el paramilitarismo un aglutinante. Ejemplo de esto es la votación de 

Eleonora Pineda que obtuvo 82.082 en 2002 que competía con casas políticas muy fuertes y 

aun así las supero a todas, esto debido al apoyo de las AUC (Ocampo, 2014). 

Para contextualizar el caso casanareño, el cual fue un poco diferente al resto de estructuras 

paramilitares debido a que en este caso los grupos paramilitares tenían como objetivo 

apoderarse de aquellas regalías con las que contaba el departamento, ya que el 

departamento de Casanare no tenía un gran número  de senadores y representantes a la 

Cámara que le pudieran generar beneficios judiciales a estos grupos paramilitares, mientras 

que en otros departamentos que contaban con mayor número de senadores y representantes 

a la Cámara, el objetivo de estos grupos iba más enfocado en cooptar a estos senadores, 

generando una mayoría a su favor que le ayudarían en aspectos judiciales.  

Como se acaba de mencionar anteriormente, el origen y la consolidación de grupos 

paramilitares en los llanos orientales fue distinto al de las ACCU, la principal diferencia de 

los grupos paramilitares de los llanos frente a otros departamentos, fue cooptar los recursos 

provenientes de las regalías petroleras en Departamentos de Meta y Casanare y no intereses 

más políticos como en Córdoba, por ejemplo, Ávila (2010) afirma que:  

Fue en los llanos orientales donde el modelo paramilitar se expresó como modelo de 

Estado paralelo. Allí, las regalías petroleras y licitaciones de todo tipo marcaron los 

métodos de captura de rentas. Fabricaron un sistema de contratistas de fachada y 
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multiplicaron las cooperativas por toda la Orinoquia, como método de 

concentración y desviación de recursos públicos. Además, ejercían un control férreo 

sobre zonas de ilegalidad urbana, como “ollas” de drogas y prostíbulos (p. 132) 

A pesar de los varios grupos paramilitares que se desarrollaron en la región de la Orinoquia, 

el que interesa en este trabajo es Las Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC, que 

fueron creadas en 1979 por Héctor Buitrago, quien antes de formar este grupo paramilitar 

se dedicaba a la ganadería en la región, este ex guerrillero liberal del Llano también 

influencio a su hijo Héctor Germán Buitrago alias “Martín Llanos” quien comandaba el  

grupo,  conocido como “Los Buitragueños”, estuvo ubicado en las riberas de los ríos 

Manacacias y Casanare, con influencia en los municipios de Mapiripán y Puerto López. A 

lo largo de la carretera que comunica Barranca de Upía, en el Meta, con Yopal, la capital 

del Casanare. El 2001 y 2002 fueron los años de mayor auge de las ACC, cuando llegaron a 

enrolar en sus filas a cerca de 800 combatientes, distribuidos en el sur del Casanare, donde 

adquirieron control pleno de la zona, con su centro en Monterrey (Gonzales, 2007). 

La particularidad de los grupos paramilitares en Casanare tiene que ver con las regalías 

provenientes de la explotación de petróleo, Garay, Salcedo y Beltrán dicen que la presencia 

de las ACC y la fuerte actividad paramilitar en el departamento de Casanare se relacionan 

de manera muy especial con la concentración de recursos públicos provenientes de las 

regalías petroleras. Casanare fue uno de los departamentos que más regalías recibió por el 

concepto de explotación de petróleo a finales de la década de 1990 y comienzos de la 

década de 2000. Por este motivo puede entenderse por qué un grupo armado ilegal como 

este de las ACC tuvo claros interés en mantener su actividad en el departamento y, sobre 

todo, por qué dicho grupo intentó acceder a los estamentos administrativos, judiciales y 

legislativos del departamento (Garay, Salcedo y Beltrán, 2010).  

Otra característica significativa de los paramilitares del llano era que practicaban mayores 

niveles de cooptación y captura del Estado, tres mecanismos los diferenciaban del resto de 

las AUC. En primer lugar, comenzaron a influir sobre las regalías petroleras, si el Bloque 

Norte (costa norte de Colombia) cobraba un impuesto a los contratistas de obras, en el llano 

los mismos grupos paramilitares eran los contratistas. Ellos simplemente eran quienes 



38 
 

ganaban las licitaciones. Segundo, en estos grupos no había la conciencia de un proyecto 

nacional en estos grupos independientes, llaneros, que máximo aspiraban a un proyecto 

regional y por último las elites del llano no lograron llegar al poder nacional, mientras que 

aquellas que se valieron de grupos armados ilegales en la costa atlántica, Antioquia y el 

Occidente colombiano si se posicionaron en el Congreso y en otras instituciones estatales 

(Ávila, 2010). 

Teniendo presente el modelo de coyunturas críticas expuesto en el primer capítulo de este 

trabajo, se identificaron las dos coyunturas críticas que afectaron en el caso Casanareño, 

inicialmente un cambio institucional reflejado en el acto legislativo 01 de 1986 con la 

elección de alcaldes y luego la elección de gobernadores a través del voto popular 

enmarcada en la Constitución 1991, los cuales fueron mecanismos para impulsar la 

descentralización y generaron un cambio en la forma de hacer política. Posteriormente un 

fenómeno particular conocido como la parapolítica, puesto que estas alianzas entre políticos 

y paramilitares, trajo consigo consecuencias a estos actores vinculados en dichas alianzas, 

como su muerte política, produciendo de esta forma la oportunidad a nuevos líderes de 

iniciar su vida política.  

4. HALLAZGOS 

Este capítulo final quiere mostrar los cambios en el poder político que surgieron gracias a 

las coyunturas criticas ya estudiadas en capítulos anteriores, estos cambios serán analizados 

mediante los resultados electorales y entrevistas realizadas a líderes políticos que 

estuvieron directamente involucrados en estos hechos. Inicialmente se expondrá parte del 

contexto histórico, social y económico del departamento, que conectara con la primera 

coyuntura critica, estas coyunturas criticas serán explicadas de forma ordenada, siguiendo 

el lineamiento planteado por el Modelo de coyunturas críticas en el caso casanareño, 

exponiendo la relación existente entre el modelo y el proceso político, finalmente se 

muestran una serie de tablas que permiten corroborar a través del escenario político los 

cambios producidos por las coyunturas críticas.  
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4.1.Contexto 

Casanare es un departamento ubicado en la Región de la Orinoquia, al oriente colombiano 

el cual ha contado con una historia política particular: “En 1821 se creó como provincia 

autónoma; en 1829 era provincia independiente con capital en Pore. También fue 

intendencia entre 1886 y 1891 con capital en Orocué; en 1905 se fusionó al territorio de 

San Martín, y en 1912 se ratificó como territorio de Boyacá. Hacia 1940 se creó la 

comisaría, con capital en Nunchía; de nuevo en 1952 pasó a formar parte del departamento 

de Boyacá hasta 1973 cuando por la Ley 19 volvió a ser intendencia con capital en Yopal” 

(Gobernación de Casanare, 2016)  

Con la Constitución Política de Colombia del 4 de julio de 1991 se introducen cambios 

radicales en la división política del país, siendo una de ellas la supresión de los llamados 

Territorios Nacionales (divididos en intendencias y comisarías) para darles la forma de 

Departamentos. Casanare se convierte definitivamente en Departamento después del 

advenimiento de la Constitución de 1991. (Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC- 

Diccionario Geográfico, 2018) 

Durante varios años la economía casanareña se basó en la tradicional ganadería extensiva 

del hato/fundo llanero con baja inversión en tecnología y empleo, complementada con 

explotaciones agrícolas de pequeña escala e incipientes actividades de comercio y servicios. 

Uno de los cambios que definen el presente del departamento es el periodo de colonización 

el cual implicaría la existencia de líderes políticos originarios de Boyacá y otros 

departamentos. La década de 1950 y como resultado de las presiones de la urbanización, la 

industrialización nacional y la violencia de la época, empezó a ampliarse la frontera 

agropecuaria mediante la colonización y la penetración del capital en el campo. 

Casanare comenzó a albergar, por un lado, poblaciones crecientes de campesinos, 

especialmente boyacenses, expulsados de sus lugares de origen por el conflicto, la crisis del 

minifundio y el aumento de la mecanización agrícola, y por otro, a inversionistas del agro 

que ante el aumento de los precios del suelo en los valles interandinos, buscaron mejores 
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opciones en tierras nuevas, baratas y con abundancia de aguas. (Gobernación de Casanare, 

2016) 

En los años setenta y ochenta se inició la incorporación del Casanare al mercado nacional. 

Los cultivos de arroz sorgo y palma africana, producidos en unidades agrícolas 

empresariales y con mano de obra, capitales y agentes foráneos, empezaron a coexistir con 

las ganaderías extensivas que concentraban gran parte de la propiedad sobre la tierra 

disponible, y con pequeñas explotaciones campesinas de subsistencia. En conjunto, el 

sector agropecuario generaba más de ochenta por ciento del valor agregado de la economía 

y ofrecía prácticamente todo el empleo y la ocupación regional. Se trataba de una economía 

rural y pobre en la que el noventa por ciento de los habitantes registraban necesidades 

básicas insatisfechas. (Gobernación de Casanare, 2016) 

Finalmente, en Casanare la actividad económica se ha centrado en dos ejes; el petróleo y el 

arroz. El arroz es el principal cultivo del departamento. Representa 78% de la producción 

agrícola y, por otra parte, Casanare es el principal productor de petróleo de Colombia. La 

renta petrolera derivada de las regalías impuestos y utilidades –del negocio petrolero-, 

constituye el eje del desarrollo nacional y regional. Gracias a estos recursos Casanare ha 

conseguido un rápido crecimiento económico y social, sin embargo, el proceso de 

transformación hacia la modernidad no culmina. (Gobernación de Casanare, 2016). 

Es preciso tener en cuenta que Casanare ha sido históricamente una región simpatizante del 

partido Liberal, especialmente como reacción al periodo de la violencia sufrido en los años 

50, esta situación no ha variado mucho, la región sigue siendo en términos partidistas 

liberal. Aunque, durante los últimos 15 años, la hegemonía del partido Liberal fue 

decayendo y se tornó uribista dando apoyo a los partidos que en su momento fueron aliados 

del Expresidente Álvaro Uribe, como fue Cambio Radical, el partido de la U y actualmente 

el Centro Democrático, pero nunca simpatizante del partido Conservador y tampoco de 

partidos de Izquierda.      
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4.2.Desarrollo de las Coyunturas críticas en Casanare 

El modelo de coyunturas críticas planteado en este texto para el caso Casanareño, permite 

identificar que existía un equilibrio dejado por el Frente Nacional y que se rompe con la 

descentralización política, como resultado de este quiebre se genera un legado que se 

consolida durante los años noventa, seguidamente este equilibrio también se rompe con el 

fenómeno de la parapolítica después del 2005, este nuevo cambio como lo expresa el 

concepto de coyunturas críticas produciría un nuevo legado. Teniendo en cuenta este 

modelo, el capítulo expondrá mediante: revisión de prensa, bases electorales y los 

testimonios de los políticos que dirigieron Casanare durante cada etapa identificada, los 

cambios aquí identificados. 

 

En un sentido más político, Casanare se convirtió en Intendencia gracias a la ley 19 de 1973 

impulsada por el representante a la cámara del partido Liberal, Carlos Roberto Hernández, 

quien heredó ese poder político de su hermano Luis Hernández, una fuente relata los 

hechos de la siguiente manera: 

Carlos Hernández salió elegido representante y presentó el proyecto de ley y el entendió que lo 

único que le interesaba a los boyacenses eran los votos, entonces Carlos dijo que Casanare no se 

separaba electoralmente de Boyacá, que podían seguir ir a buscar los votos los liberales y los 

conservadores como tradicionalmente, no se creaba la circunscripción electoral de Casanare, se 

separaba administrativamente, ellos dijeron que si y paso, eso fue la ley 19 de 1973.      

Entrevista N° 1. Perfil entrevistado: Ex Representante a la Cámara 
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A partir de este escenario el poder político en Casanare se divide en dos notables líderes por 

un lado Ali de J. Dalel, el cual había sido gerente de la caja agraria y por tal razón Carlos 

Hernández consideraba que Ali de J. podía ser un buen político, además provenía de una 

familia ganadera muy poderosa y se le denominaba el “El turco” por su ascendencia, de 

esta manera Carlos Hernández decide dejar la política y ceder su liderazgo a Ali de J. y por 

el otro Gimber Chávez, quien fue un importante ganadero del norte del departamento y 

amigo de Ernesto Samper, una fuente relata esta situación de la siguiente manera: 

¿Hasta la constitución del 91 dependíamos de Boyacá NO? Nosotros alcanzábamos a sacar un 

representante, que estaba inscrito por Boyacá, él (Ali de J.) buscaba segundos renglones de puerto 

Boyacá, de Duitama y había políticos de Boyacá que buscaban un renglón en Casanare, que 

normalmente fue Gimber Chávez…  

ENTREVISTADOR. ¿y él era el otro político como fuerte (Gimber Chávez)? 

Eran los dos jefes… enemigos… él siempre fue suplente del mechudo (Enrique)Molano 

representante a la cámara por Boyacá, liberal también, entonces esas eran las dos fuerzas el uno 

con una credencial y el otro pues con un amigo ahí… de suplente. 

Entrevista N° 2. Perfil entrevistado: Ex Representante, Ex Gobernador, Ex Alcalde. 

Estos dos líderes tenían cada uno su movimiento político dentro del partido liberal y 

conexiones con el centro, es decir, contacto directo con el poder político en Bogotá, lo cual 

les otorgaba un poder burocrático muy fuerte en la región y podían nombrar con 

tranquilidad en los cargos públicos a sus seguidores o aliados políticos, otra fuente relata 

esta dinámica:   

Los dos grupos fuertes el de Ali que era renovación liberal y el de Gimber que se llamaba 

convergencia liberal y eran los dos únicos grupos políticos, no existían más, pero en esa época 

hasta los profesores eran nombrados por el Gobernador(Intendente), esos eran los dos grupos 

importantes… 

Entrevista N° 3. Perfil entrevistado: Ex Diputado, Ex Alcalde 

La política en Casanare se dividió en estos dos líderes (Ali de J. Dales y Gimber Chávez) 

prácticamente desde 1978 cuando Luis Hernández que había sido representante a la cámara 

por mucho tiempo muere y su hermano y heredero político Carlos Hernández abandona la 

política, Carlos abandona la política ya que su vocación era la medicina y no la política. Por 

tal motivo decide dejar el legado de su hermano y el del partido Liberal en manos de Ali de 

J. Dalel, este es uno de los puntos que da origen al primer equilibrio político, el otro es el 

interés de los políticos de Boyaca de conseguir votos en la intendencia de Casanare, de esta 
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forma se aviva la competencia política en Casanare, dando pie a la rivalidad entre Ali de J, 

y Gimber Chávez. La hegemonía de Ali de J fue evidente ya que fue elegido varias veces 

representante durante la década del 80 y tenía el poder de nombrar los cargos de 

administración pública especialmente el del intendente y alcalde de Yopal. 

Esta dinámica se empieza a romper con la elección de alcaldes a través del voto popular en 

1988, el primer alcalde elegido en Yopal fue Óscar Wilchez, quien era uno de los primeros 

profesionales en la región, un abogado hijo de un colaborador político de Ali de J. quien le 

permite entrar en el sector público: 

… pero cuando yo llegué él que estaba manejando en esa época todo era Ali Dalel, él tenía el 

alcalde, entonces yo salí y le dije a mi papá hable con don Ali para que me nombre en la alcaldía o 

en algún lado y efectivamente yo era de los primeros profesionales del pueblo… entonces mi papá 

me acompañó a llevarle la hoja de vida a Ali y el man si de una vez llamó al alcalde a decirle acá 

tengo la hoja de vida de un abogado de acá del pueblo, para que lo nombre y ahí me nombro al 

otro día. 

Entrevista N° 4. Perfil Entrevistado: Ex Alcalde, Ex Gobernador, Ex Representante 

Se ha mostrado el equilibrio existente antes de la primera coyuntura crítica, los líderes que 

ejercían el poder político como lo fueron Gimber Chávez y Ali de J. representado en el fácil 

manejo burocrático que poseían por ser congresistas y tener conexión con el centro.  

Es así como Oscar Wilchez entraría a trabajar en la Alcaldía de Yopal apoyado por Ali de J. 

además su reconocimiento a nivel municipal y su perfil profesional le permitirán 

posicionarse como un buen candidato a la primera elección de Alcalde en Yopal para 1988: 

…pero yo me metí a ayudarle a la campaña (cámara 1986) de Ali a ayudarle a la gente y ahí fue 

que los manes me dijeron que me lanzara de alcalde que se venía la elección popular de alcalde en 

el 88 y pues yo me sentía muy pollo de 26 años. Entonces lo amigos de Ali fueron los que me 

pidieron que me lanzara y eso que era como las grandes ligas, los manes me convencieron y 

terminaron diciéndole a dónde Ali que era el jefe que el candidato era yo, pero ya cuando se puso 

como en serio dijeron que no, que el candidato tenía que ser (Fabio) Pinilla y mis amigos dijeron 

que no, que yo no podía renunciar, que tenía que mantenerse, entonces resultamos enfrentándonos 

con don Ali por esa vuelta, el me pidió que me retirara y yo le dije no, yo ya no me retiro porque la 

gente me apoyaba, y me enfrentaba contra un man que no era de aquí, en conclusión ahí me abrí 

del man y el candidato de él tampoco fue Fabio porque no le pego y lo cambio por un man de paz 

de ariporo, yo en esa época saque 3800 votos y Jorge prieto que fue el segundo, Jorge prieto era 

muy importante… 

Entrevista N° 4.  
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Esa fue una de las batallas políticas más significativas que perdería Ali de J y le daría paso 

a un nuevo líder político que en este caso sería Óscar Wilchez, de esta forma se da el 

quiebre más evidente en el poder político, el barón político tradicional (Ali de J.) sustentado 

en burocracia y conexiones con el centro no lograría ganarle a la popularidad de Wilchez 

representada en votos. Luego con la primera elección de gobernadores a través del voto 

popular otorgada por la constitución de 1991, estos dos personajes se enfrentarían 

nuevamente, pero esta vez Ali de J no ponía candidato y sería él mismo quien competiría 

con Óscar: 

ENTREVISTADOR. ¿La política se rompe con la elección de alcaldes en el 88 y en el 91 … y pasan 

a quedar relegados Ali de J y Gimber Chávez? ¿O dejan heredero político? 

Fuente: más o menos… lo que pasa es que Ali de J dice “yo voy a ser el primer gobernador de 

elección popular en el 92” y entonces no aspira al congreso y deja a Helí Cala, Helí Cala es su 

reemplazo y lo apoya y sale elegido, y Ali de J pelea la gobernación con Óscar y la perdió, hasta 

ahí llegó el hombre y siguió insistiendo, pero bajando, decayendo. 

Entrevista N° 5. Perfil Entrevistado: Ex Representante a la Cámara  

La narración de la fuente vislumbra un nuevo líder político, Helí Cala López, el heredero 

político de Ali De J., quien era otro abogado de los pocos que existían en la región, además 

hace parte de una familia ganadera muy tradicional y pionera en el cultivo de arroz en 

Casanare, Por otra parte, Gimber Chávez decide apoyar a Óscar Wilchez, pero esto no 

implicó mantenerse en el poder:  

Fuente: a la gobernación Gimber Chávez respalda a Óscar que ya había sido alcalde y… eran 

alianzas… ganó Óscar vienen elecciones del congreso sale elegido Helí y ... la constituyente revoca 

congreso, se elige congreso y sale elegido Hel. Hasta que pasan las elecciones (Gobernación 1994) 

y Emiro sale elegido… el otro periodo el siguiente del primer gobernador… entonces van 

perdiendo fuerza los congresistas. 

ENTREVISTADOR: ¿Gimber Chávez y Ali de J? 

Fuente: sí ellos van perdiendo y van perdiendo y Óscar coge mucha fuerza y él se pelea con 

Gimber. 

Entrevista N°2. 

De esta manera Ali de J. y Gimber Chávez pierden el liderazgo político, y el poder 

burocrático que manejaban, el primero en las elecciones versus Óscar Wilchez y el segundo 

en las elecciones a la cámara contra Julio César Rodríguez (Candidato de Wilchez) en 1994 

y no logró hacerse reelegir. A pesar de dejar herederos políticos, estos no implican que se 
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pudieran mantener en el poder o volvieran a ser elegidos a cargos de elección popular ya 

que el poder allí se volvía muy personalista-clientelista. A esto se le suma que el poder del 

ejecutivo de la alcaldía de Yopal y la gobernación de Casanare produciría mucho poder 

debido al personal que podían contratar, al manejo de las millonarias cantidades que recibía 

el departamento por motivo de regalías, de esta manera el poder político en Casanare se 

dividía en; las dos curules de la Cámara de representantes, representado en la conexión con 

el centro y los partidos políticos y por otra parte en la gobernación y la alcaldía de Yopal 

representado en poder burocrático y manejo de recursos.   

Es así como se consolida el primer cambio del poder político en Casanare, las batallas 

electorales que pierden Ali de J, y Gimber Chávez producen dos cosas la primera, es que 

ellos (Gimber y Ali) perdieran de forma paulatina el poder hegemonico que ejercían 

durante la década de los 80 y la segunda, es la aparición de nuevos y jóvenes líderes 

políticos caracterizados por ser los primeros profesionales en la región.  

Como se evidenció en el capítulo anterior la elección de alcaldes y gobernadores provocó el 

fin de muchos baronatos en Colombia, y Casanare no estaría exento de este fenómeno, 

también se permite corroborar lo dicho por Gutiérrez (2007) cuando dice que algunos de 

estos baronatos lograron sobrevivir hasta 10 años después de la Constitución, tal es el caso 

del baronato de Ali de J. que postuló a Helí Cala como su reemplazo en la cámara de 

representantes y duraría en este cargo hasta 2002. 

Esta primera coyuntura crítica generada por la descentralización política generó la 

proliferación de nuevos líderes políticos, los cuales emergen gracias al voto popular, esto 

también generó que no existiera un control absoluto por parte de estos líderes, es decir, los 

políticos después del cambio institucional no tenían el poder de nombrar cargos a dedo, 

sino que debían afrontar elecciones y era imposible ganar todas así que debían realizar 

alianzas. Esto contrasta con el equilibrio político existente durante los años 80 donde Ali de 

J. y Gimber Chávez tenían la capacidad de nombrar la mayoría de cargos públicos en 

Casanare.  
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En la década del 90 uno de los líderes más fuerte fue Óscar Wilchez, fue el primer alcalde 

de Yopal elegido por voto popular en 1988 y el primer Gobernador elegido por voto 

popular en 1992, el cual derrotó a los políticos tradicionales y apoyó el surgimiento de más 

nuevos líderes políticos: 

Yo monte el movimiento Unidad Popular Liberal y Julio César Rodríguez (Representante a la 

cámara impulsado por Wilchez) era mi mano derecha, en esa época todos éramos del partido 

liberal y era posible hacer movimientos dentro del partido y como el partido podía dar avales, 

entonces nosotros montamos el movimiento y llegamos a ser el movimiento más importante de esa 

época, sacamos la mayor votación en Cámara, sacamos creo que 3 diputados y ganamos la 

alcaldía de Yopal, puse a Emiro Sossa, él fue candidato mío y fue alcalde después de mí... 

Entrevista N°4 

Emiro Sossa era médico egresado de la Universidad Nacional, con un carisma notable, una 

persona muy cercana al pueblo, que lo hacía un líder político muy fuerte y lo llevaría a la 

gobernación de Casanare. Se decía que era simpatizante de la izquierda y por tal motivo fue 

asesinado por grupos paramilitares, pero su caudal electoral lo heredo William Pérez quien 

había trabajado con Emiro cuando éste ejerció cargos de elección popular (Alcaldía, 

Gobernación). El papel de Wilchez después de la descentralización política es esencial, su 

consolidación como líder político le permite poner como candidatos en diferentes cargos de 

elección popular a sus pupilos, que luego serían sus contradictores políticos:    

…yo metí a Miguel Ángel (exgobernador), lo hice candidato mío y después se hizo enemigo mío, las 

dos personas en política que no me deben a mi nada son Jorge Prieto (ex intendente, exgobernador, 

ex-senador)  y William Pérez (exgobernador), ellos se hicieron por su propia cuenta, los demás 

todos nacieron en mi grupo, a Efrén (exalcalde, exgobernador, exrepresentante) lo hice consejero 

intendencial sin tener un voto cuando yo fui alcalde, yo le dije a Efrén haga al lisita para el consejo 

y el man se hizo la lista y metió hasta al encargado (mayordomo de finca) en la lista y metió 5 a la 

lista y los votos eran para sacar 7, en esa época no eran sino 11 concejales,  y al otro día que salió 

elegido peleamos. 

Entrevista N°4 

Las personas que impulsó Wilchez no eran desconocidas en la región, Miguel Ángel Pérez 

era un médico muy exitoso, había realizado con éxito numerosas y difíciles cirugías, esto le 

había generado un gran reconocimiento en el departamento, al punto de ser considerado por 

muchos como un héroe, al lado de Miguel Ángel fue creciendo políticamente su hermano 

José Rodolfo quien luego sería el líder del Clan de la casita.  
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Por otra parte, Efrén Hernández, es hijo de Carlos Hernández y sobrino de Luis Hernández 

quienes habían sido representantes del partido liberal en la década del 60 y 70 

respectivamente, es abogado de profesión y entró en el sector público gracias a Luz Marina 

Gonzales quien había sido Intendente de Casanare por nombramiento de Ali de J., a pesar 

de esto Efrén obtuvo apoyo político de Óscar Wilchez en 1988.        

Como se dijo anteriormente el baronato que sobrevive en Casanare luego de la 

descentralización es el de Ali de J. que deja de heredero político a Helí Cala y además tiene 

como aliado a Jorge Prieto, abogado e integrante de una de las familias fundadoras de 

Yopal, además fue intendente de Casanare, gobernador electo del departamento para el 

periodo 1998-2000 con el apoyo de Helí Cala, y finalmente Senador en el periodo 2014-

2018, es importante destacar que estos dos líderes políticos herederos de Ali de J. no fueron 

vinculados con parapolítica.   

Se ha expresado el surgimiento y consolidación de los políticos luego de la 

descentralización política, se hace evidente la diferencia del funcionamiento del sistema 

político entre el periodo anterior al cambio institucional y al generado después de este, es 

decir, en este punto se puede corroborar que la coyuntura crítica genero un nuevo legado, 

ya que cambio a los líderes políticos y la forma de hacer política.   

De esta manera surgen los nuevos líderes políticos en Casanare para la década del 90 los 

cuales compiten los cargos más importantes a nivel departamental apoyados también por 

sus aliados políticos a nivel municipal. A partir de esta primera coyuntura crítica se da el 

cambio del poder político en Casanare, los políticos que ejercían el poder antes del 90 se 

movían gracias a unas dinámicas dejadas por el Frente Nacional, pero con la elección de 

alcaldes y gobernadores a través del voto popular produce un vuelco en el sistema que 

genera su paulatino ocaso y el nacimiento de una nueva generación de políticos en 

Casanare. 

Los políticos surgidos en el 90 gracias a la ampliación del voto popular ejercieron el poder 

y participaron de cargos públicos hasta el periodo 2005-2010 cuando se conoce el 

fenómeno de la parapolítica. Con este fenómeno se acrecienta la crisis de la gobernabilidad 
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en Casanare ya que durante este tiempo se empezaron a investigar y juzgar los casos de 

parapolítica. Cuatro de los políticos más importantes del departamento terminaron presos 

por acciones relacionadas con el paramilitarismo. El primer caso fue el de Miguel Ángel 

Pérez cuando aún era gobernador (2004-2007), luego el caso de Óscar Wilchez que se 

conoció cuando era representante a la cámara en el periodo (2006-2010), seguidamente el 

caso de William Pérez cuando era candidato a la gobernación (2007), el más tardío fue el 

caso de Efrén Hernández cuando era candidato a la elección atípica por la gobernación en 

2013. Un caso particular fue el de Emiro Sossa quien fue asesinado al parecer por grupos 

paramilitares en 2001, en este caso no hubo vínculos con paramilitares sino víctima directa 

de ellos. La prensa titulaba estos casos de la siguiente manera: 

Tabla 1. Revisión de prensa  

Titular  Orden de Captura contra el Gobernador de Casanare Fuente  

Enunciado Para que responda por el delito de enriquecimiento ilícito, pues 
presuntamente recibió 500 millones de pesos de las ACC durante la 
campaña política del año 2003, la Fiscalía profirió medida de 
aseguramiento contra el gobernador de Casanare, Miguel Ángel 
Pérez 

EL TIEMPO, 
24/12/2004 

Titular Tras las rejas congresista Óscar Wilches por “parapolítica” Fuente 

Enunciado  Con la entrega del legislador llanero, presionada por la orden de 
captura que pesaba en su contra, comienza el verdadero destape de 
la “parapolítica” en Casanare. Ya 14 los senadores y representantes 
presos por el caso. 

Semana, 
19/07/2007 

Titular  Se entregó es gobernador de Casanare William Pérez por 
parapolítica.  

Fuente 

Enunciado El ex gobernador de Casanare, William Pérez Espinel, contra quien 
se había impuesto una orden de captura por sus supuestos vínculos 
con grupos paramilitares, se entregó a las autoridades en el búnker 
de la Fiscalía en Bogotá. 

Verdad 
Abierta 
03/02/2009 

Titular Condenan al exrepresentante Efrén Hernández por “parapolítica”  Fuente 

Enunciado Corte Suprema condenó a 72 meses de prisión por vínculos con 
“Martín Llanos”  

EL TIEMPO, 
28/10/2014 

 

 

Por otra parte, los protagonistas de estos hechos relatan estos hechos de la siguiente 

manera:  

ENTREVISTADOR: ¿Usted pierde la campaña contra William (Pérez)? 
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Fuente: sí, pero ahí una cosa que debe saber, ahí si metieron la mano los paramilitares, a nosotros 

nos citaron a Monterrey, entre otras cosas esa fue mi condena, nos citaron a todos los candidatos 

estaba Javier (Vargas), Luz Marina Gonzales, a nosotros nos llevaron a una reunión, nos 

presentaron a una organización paramilitar, estaba los de Martin llanos y los de (Carlos) Castaño, 

los de Castaño manejaban el norte y los de Martín el sur, más o menos como a finales de 97 

hicieron un acuerdo y se repartieron los territorios…  

Entrevista N°4. 

En la época de poder paramilitar en Casanare era muy difícil no relacionarse con estos 

grupos, podría darse de forma consensuada u obligada, existía una delgada línea entre estas 

dos formas de relacionarse o reunirse con los grupos paramilitares, y esto permitía que 

muchas personas tanto políticos como empresarios se escondieron bajo el argumento de que 

fueron obligados a realizar tales reuniones.   

...yo estaba muy asustado y entre como de terceras y no me demore ni cinco minutos hablando con 

él y me dijo bueno la condición es la siguiente, nosotros ponemos 2000 millones para la campaña 

pero tiene que darnos el 50% de presupuesto al secretario de Hacienda y al secretario de obras, 

esa es la condición, yo le dije vea comandante yo no soy capaz de  hacer eso, yo no necesito la 

plata y es imposible cumplir esa condición entonces más bien yo renuncio, y ahí pasamos todos los 

candidatos, entonces después me mandaron la razón que el candidato de ellos era William Pérez 

pero que no me retirara… 

Entrevista N°4. 

Como se evidenció en el capítulo anterior el año 2001 y 2003 fue el año de mayor poder 

tanto económico y militar de las Autodefensas Campesinas de Casanare al mando de 

Martín Llanos, lo que implicaba un gran poder de influencia en las elecciones tanto 

municipales como las regionales, de esta forma las ACC intervienen en las elecciones de 

varias elecciones municipales, las de gobernación en el 2000 y en 2003 como también en 

las elecciones para la cámara en 2002:  

...entonces a William le dieron la plata y Javier Vargas era de la gallada de ellos mismos, Jacobo 

lo manipulaba Tábano y Luz marina no tenía opción, la pelea era entre William Pérez y yo y 

efectivamente William me gano como por 3000 votos, si no es por los paramilitares yo le ganó la 

elección a William, porque la campaña se apretó y ya los hijueputas me prohibieron ir al sur y la 

última vez que fue a Monterrey me toco devolverme con treinta policías escoltados porque me 

dijeron a usted lo van a matar y efectivamente me gano en el sur… entonces William Pérez fue el 

gobernador y les dio efectivamente la mitad del presupuesto, les nombró Andrés Rueda que lo 

nombró Martín Llanos como secretario de Obras y al hermano de Violeta la dueña de la Emisora y 

a la secretaría de Hacienda Martha Perilla. 

Entrevista N°4 
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Otros de los políticos y protagonistas para esta época decía lo siguiente: 

…en ese momento cuando él (William) gana mandaba más Martín llanos que cualquier político en 

Casanare… 

Entrevista N°1 

…la elección de estos señores fue muy verraca… pusieron miles de millones de pesos, regaron 

(dinero) comprando votos, Martín prostituyo las elecciones en Casanare… yo me lanzo a la 

cámara y Martín tiene dos candidatos, entonces me amenaza de muerte, me hace ir hasta allá y me 

dice tiene tanto para que se vaya del Casanare y no aspire a la cámara… 

Entrevista N°2 

…Óscar pierde la gobernación con William y Luz marina se retira la que había sido intendente y 

todos ellos se reunieron con Martín llanos y el delegado de castaño, las autodefensas fuertes y les 

dijeron el que vaya aspirar puede hacer campaña, pero se compromete en tanto con nosotros… eso 

fue lo que pasó y lo que vino… entonces después se elige William. 

Entrevista N°5 

De esta manera la influencia de los paramilitares en Casanare y sus nexos con los políticos 

más importantes lleva a cabo lo que se ha denominado como la segunda coyuntura crítica, 

sus acciones a pesar de realizarse a finales de la década del 90 y comienzos del 2000 son 

conocidos hasta varios años después, lo que genera una nueva mutación en el poder político 

Casanareño. Entonces, los políticos emergentes durante la década del 90 desaparecen a 

finales del 2000 y da paso a la consolidación de otros grupos políticos como el clan de la 

casita conformado por Nelson Mariño, José Rodolfo Pérez, Willman Celemín y Marco 

Tulio Ruiz. 

Luego del cambio del poder político generado por la parapolítica, los líderes políticos que 

se consolidan son los pertenecientes al clan de la casita; José Rodolfo Pérez abogado y 

hermano de Miguel Ángel Pérez del cual obtendría experiencia y recorrido político, pero 

finalmente serían contradictores políticos. Nelson Mariño quien tiene un origen muy pobre, 

había sido chofer de taxi y bus, y cuando Miguel Ángel fue gobernador en el periodo 1966-

1997 fue su chofer, luego en 1998 salió electo concejal de Yopal con el apoyo del 

Exgobernador, en el periodo 2001-2003 fue diputado, en el 2004-2007 alcalde de Yopal y 

finalmente gobernador electo en 2011. También estaba Willman Celemín quien había sido 

diputado en el periodo 2004-2007, candidato a la alcaldía de Yopal en el 2007 y finalmente 

elegido como alcalde en 2011 y por último Marco Tulio Ruiz empresario muy adinerado 



51 
 

con acciones en farmacias y casinos, además había sido concejal de Yopal y elegido 

gobernador en las elecciones atípicas de 2013. Eran conocidos como el clan de la casita por 

dos motivos, el primero es que su principal promesa de campaña era “regalar casas” y 

segundo porque en algún momento usaron el aval del extinto partido Afrovides que tenía 

como logo una casa.  

En cuanto afiliación partidista se refiere en la década del 90 los líderes tenían sus 

movimientos políticos dentro del partido Liberal, luego de la reforma política del 2002, 

Óscar Wilchez migra al partido Cambio Radical convirtiéndose en su líder, Efrén 

Hernández toma liderazgo en el partido Liberal, los candidatos a la gobernación oscilaban 

entre el partido de la U, Cambio Radical y el partido Liberal. En el último legado los 

partidos escogidos por los candidatos eran los ya tradicionales en el departamento, más los 

nuevos como Afrovides, Movimiento cien por ciento por Colombia y PIN.     

Este capítulo mostró de forma estructurada y cronológica el equilibrio del poder político 

que se rompe cada coyuntura crítica, inicialmente el equilibrio que se mantenía desde el 

Frente Nacional representado en los dos líderes hegemónicos del momento; Ali de J. y 

Gimber Chávez, luego con la primera coyuntura crítica, se muestra la evolución al nuevo 

legado, es decir, el ocaso de los baronatos existentes y el surgimiento de nuevos líderes 

políticos los cuales llegaron a su fin con la segunda coyuntura crítica dando paso a la 

consolidación de políticos que no podían acceder a los cargos más altos del poder político 

en Casanare, pero las consecuencias del fenómeno de la parapolítica les brinda esta ventana 

de oportunidad.              

El proceso político casanareño se refleja mediante el modelo de Coyunturas Críticas 

expuesto por Collier y Collier (1991), en el cual plantean que existe unas condiciones 

precedentes, las cuales en el caso casanareño son el sistema político dejado por el Frente 

Nacional, en este punto se expresa lo que los autores denominan crisis que surgen a partir 

de las condiciones precedentes y que desencadenan en la coyuntura crítica, en esta 

investigación tales crisis son la descentralización política y la parapolítica las cuales 

generan un legado, tal legado posee tres componentes: primero, el legado no se cristaliza 

inmediatamente después de la coyuntura crítica; segundo, la estabilidad del legado se 
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perpetua mediante procesos institucionales y políticos; tercero, los atributos básicos 

producidos como resultado de la coyuntura critica. Se expuso en esta investigación que los 

legados que consolidaban paulatinamente y que eran situaciones diferentes a las que 

existían antes de cada coyuntura crítica. Finalmente, el modelo dice que el legado 

producido también llegara a su fin, tal como se corroboro en este texto al evidenciar que el 

legado producido por la descentralización llega a su fin cuando se desarrolla la parapolítica.     

A continuación, se presentan dos tablas, la primera permite observar la relación a través de 

colores de los grupos y líderes políticos en los cargos de Gobernación, Cámara de 

Representantes y Alcaldía de Yopal, las casillas en blanco son alianzas débiles u opositores 

a los grupos fuertes. Ver Tabla 2. 

La siguiente tabla muestra la actividad política de los líderes políticos más prominentes en 

cada coyuntura crítica. Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. Actividad de los líderes políticos y Coyunturas Críticas.  

Herencia Política dejada por el Frente Nacional y los Hermanos Hernández Vargas 1978 

Ali de Jesús Dalel Barón 

Intendente   1978-
1979 

Repr. Cámara 1982-
1986 

Repr. Cámara 
1986-1990 

Repr. Cámara 
1990-1991 

Candidato Gob. 
1992-1994 

Gimber Chávez 

Segundo Renglón Cámara 
1982-1986 

Segundo Renglón 
Cámara 1986-1990 

Repr. Cámara      1990-
1991 

Repr. Cámara        1991-
1994 

Cambio Institucional, elección de alcaldes y gobernadores por voto popular 1988-1991  
(Primera Coyuntura Critica) 

Helí Cala López 

Repr. Cámara 1991-
1994 

Repr. Cámara 1994-
1998 

Repr. Cámara 
1998-2002 

Gobernador 
Encargado  2005-
2006 

Candidato Repr. 
Cámara        2010-
2014  

Jorge Prieto  

Intendente    1990-
1991 

Gobernador 1998-
2000 

Candidato Gob. 
2010 

Candidato Gob. 
2013 

Senador     2014-
2018 

Óscar Wilchez  

Alcalde Yopal 1989-
1990 

Gobernador 1992-
1994 

Candidato Gob.       
2001-2003 

Repr. Cámara 
2002-2006 

Repr. Cámara 
2006-2010 

Efrén Hernández 

Consejero 
Intendencial 
1989-1990 

Gobernador 
Encargado 
1996 

Alcalde 
Yopal  
1998-2000 

Repr. 
Cámara 
2003-2006 

Repr. 
Cámara 
2006-2010 

Candidato 
Gob.  
2008-2011 

Candidato 
Gob. 
2012-2015 

Emiro Sossa  

Alcalde Yopal 1991-1992 Gobernador 1995-1996 

William Pérez 

Gobernador Encargado 
1995-1996 

Candidato Alcaldía 
1998-2000 

Gobernador 2001-2003 Candidato Gob. 2008-
2011 

Miguel Ángel Pérez  

Candidato Gob. 1995-1997 Gobernador 1996-1997 Gobernador 2004-2007 

Parapolítica (Segunda Coyuntura Critica) 

Nelson Mariño  

Alcalde Yopal 2004-2007 Gobernador 2012-2015 

William Celemín  

Diputado 2004-2007 Candidato Alcaldía 2008-2011 Alcalde Yopal 2012-2015 

José Rodolfo Pérez 

Representante Cámara 2010-2014 Representante Cámara 2014-2018 

Marco Tulio Ruiz  

Concejal Yopal Gobernador 2013-2015 
 

ALIADOS POLITICOS  

  Grupo de Ali de J. Dalel Barón 

   Grupo de Gimber Chávez 

 Grupo de William Pérez 

 Grupo de Óscar Wilchez 

 Grupo de Efrén Hernández 

 Grupo de Heli Cala 

 Clan de la Casita 

Elaboración propia con bases de datos Electorales proporcionados por el CEDE (Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico)  
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     5. CONCLUSIONES  

Este trabajo ha realizado una revisión de literatura acerca de las coyunturas críticas 

generando una base teórica que permita explicar el cambio de poder político en Casanare, 

también se realizó una revisión de literatura sobre la descentralización política y la 

parapolítica, haciendo especial énfasis en las consecuencias sufridas por el sistema político 

generadas a nivel nacional y subnacional lo que permite vislumbrar los efectos que se 

generaron en un departamento como Casanare. Seguidamente se mostró los cambios del 

poder político sufridos en Casanare debido a las dos coyunturas críticas.           

Luego, de este proceso se concluye que en las dos coyunturas críticas (Descentralización 

Política y Parapolítica) que los grupos políticos y sus líderes no desaparecen de forma 

inmediata, pero sí implican su declive, en la primera coyuntura se observa el caso es el de 

Gimber Chávez quien ejerce un cargo de elección popular hasta 1994 y el de Ali de J. quien 

dejó un heredero político (Helí Cala) hasta 2002. En la segunda coyuntura, se ve el caso de 

Óscar Wilchez quien pierde su curul en la Cámara en el periodo 2006-2010, pero deja de 

heredero a Camilo Andrés Abril como representante en el periodo 2010-2014. El caso de 

William Pérez quien tiene que dejar la candidatura a la gobernación en 2007 y se asocia con 

Raúl Flórez quien fuera gobernador en el periodo 2008-2011, uno de los casos más tardíos 

es el de Efrén Hernández quien deja su curul en la cámara (2006-2010) para aspirar a la 

gobernación en 2007 pierde esta campaña lo intenta nuevamente en 2011 y finalmente 

queda preso en 2013. 

También se observa que luego de la descentralización política no hay un poder hegemónico 

en comparación al equilibrio existente dejado por el Frente Nacional, es decir, antes de la 

elección de alcaldes y gobernadores mediante el voto popular el poder político en Casanare 

estaba exclusivamente repartido en Ali de J. Dalel y Gimber Chávez, después de ese 

cambio institucional el poder político ya no sería exclusivo de dos personas, sino que se 

repartiría en líderes carismáticos que lograran posicionarse gracias a los votos conseguidos 

y a las alianzas temporales que harían con otros líderes. La elección a través del voto relegó 

al poder burocrático y las conexiones con el centro, dando paso a dinámicas políticas más 

abiertas y competitivas. 
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La parapolítica como fenómeno informal y fuera de la institucionalidad, más que cambio en 

la forma de hacer política cambió totalmente el poder político, es decir, cambió los líderes 

políticos más fuertes en ejercicio de sus cargos, tales casos son los de Óscar Wilchez, 

Miguel Ángel Pérez, William Pérez cuando era candidato favorito para la gobernación en 

2007 y Efrén Hernández, los cuales debido a este fenómeno tuvieron muerte política, 

pasaron años en la cárcel e inhabilidades para ejercer cargos públicos.  

A pesar de que las dos coyunturas generaron mutaciones en el poder político, estos se 

caracterizan de formas diferentes, la descentralización cambia a los líderes políticos y la 

forma de hacer política, además este proceso es algo paulatino y de cierta forma natural, los 

baronatos existentes pierden terreno debido a las elecciones y a la dificultad de adaptarse al 

nuevo sistema. En contraste la parapolítica es un cambio abrupto, que genera muerte 

política inmediata a sus implicados y una crisis de gobernabilidad en la región. 

Finalmente, este texto quiere dejar planteado en un contexto de coyunturas críticas el 

escenario actual del departamento. En casanare luego de la crisis de la parapolítica, se 

generó una crisis de corrupción la cual abrió una ventana de oportunidad a nuevas 

corrientes políticas. Aparecieron en la política casanareña outsiders como John Jairo 

Torres, denominado por la prensa como John Calzones, Josue Alirio Barrera actual 

gobernador apoyado por el Partido Centro Democrático, los líderes del partido Verde; 

Cesar Ortiz Zorro y Leonardo Puentes, los cuales compiten con el clan de la casita. 

Entonces, ¿Casanare está experimentando una nueva coyuntura crítica? ¿el panorama actual 

es la consolidación de un nuevo legado?           
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