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Configuración de una élite política en 
Cali: 1958-1998 1 

José Darío Sáenz 

Abstract 

lhis anide exam ines the key characteristics among poli tical el ite: groups in 
Cali during rhe last foue dec.ades of lhe twt:nl ieth-cenlUry. O ne can asserl 
(ha! a gradual change has occurced from a politica] elite group wirh a strong 
cntrcprcncurial componc:nt and dase des to lhe business seclOr. (O one whoS(: 
charactcr is both political and profcssional. What has n Ol varicd howcver, are 
Ihe polítical pany affiliations lhat have rcmained loyal [O eilhcr lhe Liberal 
oc lhe Conservativc pany. even as {he number of poli tical facrions have 
increascd. political elite groups slill ascribc to traditional pardes. From (his. 
we can affirm Ihat Ihe local polilical system is still tighlty dosed. evcn aflee 
lhe institutional changes generatcd by lhe end oE el Frem~ Nacional and {h~ 
1991 constitution. 

Introducción 

El pres~nt~ estud io sobre la élite política pane de considerar la existencia de 
una desigual distribución de los recursos o fuentes de poder que conlleva, en 
consecuencia. a un ejercicio de la política concentrado en ciertos grupos. En este 
s~ntido . una de las preguntas centrales indaga por ¿q uiénes ycuántos co ncentran 
los recursos ~ficjentes y. con el lo. ejercen el poder y toman las decisiones claves ~n 

I La inve$lipción que li lve de lunenlO al preKlIle IraNjo se ..oelanló en¡~ 101 anos 2000 y 2003 en I~ 

ciu& .. d de Cali . La información.., construye cun dalos oblenidas del arehi"" del Concejo Munkip3l de Cali. 
el Archivo Hislódco Munici~, la Hemcrolml IXp:urameulal. la hcnlC'OIml dd S;¡nco <k b República r 
los O rll'as de Documemación de b :okaJdia de Cali. la Gobo..n:oción del Valle y l. Asambka lXp3rtamenr"l. 
En Kgundo lugar, se dabora una ficha que fue aplicada po:f"I()nalmenle a algun ... micmbl"O' de tlilc polhica Q 

pcrtOn:u muy ttn;aIW a Iu miJnus. Y. en le=r lérmino, se ;adelantaron algunas crllr .... istaS COn miembros de 
tli le polÍlia o políticos profesionales conocrdora de la "inoria y dinimia politica de b ciudad. Para el prnenlC' 
:m/culo, (Omamos en con~idcraci6n dos arehivos comtruidos durante la invesligación: una ~ de dal!)!; con los 

nombra de los polltiCOl profesionales de la dudad de 1958-1998 r d arehi"" COfl infOlmación sodobiogr.ifica 
de loo miembcos n"deo de: elile poIíria <k Cali. 
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sociedad? En general, las respuestas teóricas que podemos hall ar se sitúan entre: 
los elitistas, para quienes sólo unos pocos se constituyen en los detenradores del 

poder; los pluralistas, que indican que el poder se distribuye entre muchos y los 
que señalan la existencia de una clase dominante que controla los medios de 
producción fundamentales y con d io o rientan la política en general. 

Por lo tanto, un estudio de la o las éJites se puede constitu ir en una opción 
académica de análisis frente a la noción de clase social, desarrollado. ante todo, 
desde la perspecriva marx ista o de otro tipo de o ricmaciones reóricas. Pero. más 
que una disyuntiva analítica, puede ser una primera aproximación teórica al 
mismo fenómeno social o polÍtico. El concepto de élite es amplio pues puede 

referi rse a grupos que concentran para sí cien as fo rmas de capital eficientes en 
una determinada sociedad yen una dimensión de la misma. bien sea económica, 
política, militar. etc. Así, dentro de una clase social podemos hallar éli tes o una 
élite capaz de centralizar importantes fuentes de poder de cualquier orden. A su 

va.. en una sociedad podemos hallar muchos tipos de élites, pero el punto está 
en que no todos tienen la misma capacidad efectiva de imponer o ejercer formas 

de auroridad de manera extensiva y vinculante para toda la sociedad en general. 
Esto nos lleva a la reAexión sobre quiénes son los que realmente contro lan los 
reso rtes del poder y la dominación en las dimensiones básicas de las relaciones 

sociales cotidianas e institucionalizadas del orden social. En este sentido es que 
consideramos que la noción de élite con todos sus desarrollos se constituye en 
un "instrumento" analítico para comprender realidades empíricas, para poder 
reAexionar sobre nuestras propias realidades histó ricas y presentes. 

Tratando de presentar un mínimo de la historia de este concepto. o si se 
quiere de la lcoría de las ¿lites, podemos señalar que fue Wilfredo Pareto (1987) 
quien en primer lugar defin ió a la élite como un conj unto de individuos que 
poseen cualidades excc:pcionales en una determinada actividad profesional. A 
su vez, introdujo el conceplo de "circulación de éli tes" para señalar la incesante 
renovación de los miembros de la ¿lite en la sociedad en contra del carácter 

heredi tario de esta, ya que Jos hijos no necesariamente adquieren las virtudes de 
sus padres. Se puede sugerir que con Gaetano Mosca (1984) la noción de élite 
logra un mayor desarrollo sociológico. Con este autor se la entiende ante todo 
como a un grupo más o menos cohesionado' capaz de monopolizar el poder. La 
identifica con una suerte de clase política, en la que su capacidad de organización 
se constituye en el funda memo de su poder y cohesión de grupo. 

ESla perspectiva analítica va a ser enriq uecida pos teriormem e con las 

definiciones y posturas teóricas de quienes plamean la existencia de una unidad 

o pluralidad de élites, as unto que a su vr::z. especificará disrintas concepciones 
teóricas y metodológicas para su estudio empírico. Por ejemplo, el debate 
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adelantado, entre otros, por C. Wright M ilis (1993) y Roben Dahl (196 1) desde 
la sociología y la ciencia política norteamericana. El pri mero con su tesis sobre 
la existencia de una "éli re de: poder", compuesta por quienes ocupan las airas 
posiciones estructurales de poder. con una tupida red de relaciones que posibilita 
la coincidencia de orígenes sociales y fam iliares comunes . El segundo. cuya 

fo rmulación se conoce: como "pluralismo político", cons idera que en la sociedad 
el control de los recursos polílicos se d isemina entre muchos grupos de poder, 
lo cual permite un equilibrio de los mismos, asunto propio de las sociedades 
democráticas modernas. 

El estudio de la configuración y acción polít ica de la élite durante el siglo XX 
en la ciudad de Cali es una historia aún en construcción. En general hallamos 

esrudios de carácter histórico centrados en periodos de finales del siglo XIX y 
principios del XX? o estudios que privilegian la formación de las élites económicasJ 

ligadas a los sec{Qres agroindustrial o industrial. Pero es a parti r de la década de 

los sesenta que se hallan estud ios que tratan específicamente el problema de las 
élites polfricas y su relación, ya.sea con la propiedad de la prensa en la ciudad o 
con ciertos medios de producción claves en la regió n. 

Para el p resente trabajo se considera a la élite política como el grupo q ue 
en el tiempo logra concentrar los recursos de poder político fundamenrales de 
una o rgan iUlción social y pan ici pa de un proyectO político hegemónico que 
le permite establecer espacios de dominación eficaces. La élite política no se 

2 Por ejemplo: Colmenar"3. G.:rm;ln. ú li. /e ..... lt,.j~,.I,., ",¡,.tros J rnmtm'IIn1t1, riglo XVIII. TM hli lorcs· 
Uni""rsidad del VaJk-B~ncodc b ~publia-Coki""ciu. Colnmbi~. 1997 (cu3ru~dición) .. Va.1(ncll U .. Alotuo 
EmplTUlriM J ptHlli(tJf ". ti t1I4lU _"'NI Jd Cr....." E.diwrial rnulad do: Hum;midadQ. Ull i~rsidad del 
W k -Ib.nco <k b Repúblia, Cali 1993; Aprik-Gnixt. Jxques. ¿,. riwúJ ..,/o",,,j¡II/J~ siglo XIX J sillo XX. &.oco 
!\'puw. $amaR d~ Bogod, 1992; Vi<qun B .. Edgar,/Ii""r;'I kl~",f'('f)"ó",ü,..._illIJ, .. b.lII .. nt 5.1I/illl:" 
tú úf¡ 1900-1975. Cid,r. (¡in m~, dalOS); Florez. [..,nin , ¡\flNÚfflitl4dpofllirll'" c"1o ... b,,,: El rrpublirll"is ... "", 
ti ¡"tú Jrl c, .. rll /880-/920. Uni"""idad del Vall~-F3Cul tad d~ Hu,";mid~des. Cali. 1997. 

3 Roja>. Jo« María, ~Empraariol y ,ecnología. ~n b (olm;o(;ió" delseclOr uuc..rero d~ CoI(Ht1bi~ 1860-
1980~. W: SrJrittitu/J fu"D",¡."Ir tI V.,//,¡UI ÚII('''. Tomo V. Banco de la ~públia. Bogoci. Colombia. 1983: 
Visqun B .. E.dgu. Corchudo. A1~ft() y OtfOil, Pm"¿¡uri¡J" J ,¿,m""n ¡/t J.u /f4ri.lb!n ~"¡"'"IlJ,Ir ¿, ti"""" 
.u ú{¡ 1900- 1990. "Rnrospcaiva urMna y Krvicios publicos e" Cali 1900-1?93". CidK-Emcali. Cal; junio 
de 1995: V:aJdjvia. Luis, ú01lO",IIIJ tJPIlri .. ni ti Vllllt 1M C,UI'II 1850-1950. UnjVCfSj,bd del Va))~- Cctllro 
cditnriaJ d~ la Facultad dc Humanidades. Cal; 1992; Valdivia. Luís," EI Vall~ dd Cauea y las posibilidad~ 
de I U dcsanoJlo apila.1isla". Universidad dd Valk (1""3;' doctor:aJ); Sácnl Rovner, Eduardo (compilado/), 
Itrjiln.u nnpmJU, mlf"S"rifi ". úItJ",búzl945-/950. Partn I y 11, Universicbd de los Andes. Facultad de 
Administración, 1991; Sáo:nl R, .. F.duardo. ÚI o/nui/lll tmp1n4rúzl· hulu".;.,ks, ptHíti(tJf J ,'¡"¡'"rill.." 1m ilM1 

40 ni O/;,,,,"ill. Trn::rr Mundo F..di fol'G-E.diciones Uniandes. Colombia 1992; D.ivila L GueYar:l. Carlos, El 
nnplTUlrillM """mmll"": u .... ptrrpt'tli/Nl hilló';rll. Bogotá. Pontificia Un iV'trsidld Ja~riana, Facultad de Ci~ncias 
Económias y .... dn'inimativa!. 1936; Rojas, José MMla. 'Sobre el papel de: los ~ml'rcsatios en b (ormación dd 
secror iUt1C;I«ro", en: &kll" SrJritltf'lJIr¡J"'¡(IJ /4-/5. CidK, Uni~cTSidad del VaJk. julio d( 1985; OrJóñn B .. 
Luíl Au.dio. IlrJusmizs J nnplTUlrilll pltlllnD<, Útli /9/0-1945. E.di.orial Facultad de Humanidades-Facultad 
de Ciencias d~ la Admini.crxión, Cali 199.; Collinl, Chlrles D .. "rornución de un secto/ d~ cI_ 5OCiaJ: la 
burguesía a>.unr~ ffi el VaJk dd Cauea dUUflt( los a/to$ trdnla YCUarfftu· , m: &/m'" _itltf'lJ,,¡Jmi,.. N" 14-
/5, CIDSE. Univt:rsidad del Vllk. julio de 1985. 
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relaciona, en lo fundamental . con la propiedad o no de los recursos económicos 
esenciales de la sociedad. ella se constituye en el actor centraJ del poder estatal 
en la sociedad moderna, ~ 

En lo concerniente a la ciudad de Cali, se puede plantear que los grupos 
constituidos como élitc política en los últimos cua~nta años han transitado del 
ejercicio directo del poder político por pane de los poseedores de los medios 
de producción ---élite de poder en las urbes y gamo nales en áreas rurales, 
fundamentalmente- a los denominados polivadoss y. luego, a fo rmas de élite 
política propiamente dicha. compuesta por profes ionales que viven de la política 
y para la política. como señalara M . Weber (1967). A su vez, y como una apuesta 
analítica, se puede afirmar que en la ciudad no hallamos élites en plural, sino 
una élite en si ngular que renueva sus miembros de dile política principalmente 
a partir de los cuadros importantes de los partidos liberal y conservador. 

Los miembros de la élite política como sector minoritario de la sociedad 
logran constituirse en un grupo más o menos ho mogéneo, con sentido solidario 
de cuerpo cuyos miembros comparten ciertos rasgos en los estilos de vida, que 

los identifica en sus procesos de escenificación. Las formas organizativas que les 
brindan sustento político y electoral son las fracciones y los partidos políticos. 
que se co nstituyen en fundamento de legitimidad y reconocimiento social. así 

" fute estudio dene en Cuenta la i nv~tigación add .. nt:.da por d auCor >obre la conformación de la é licc 

policica, ¡¡an idos, fr.tte:ionel r poli¡ica!j pública:! en Cali de 1958 a 1998Iim'Q!Íg;ación ra.[¡~a en 20(3). [k 

OUo lado, entre los documencos cwicos de mudio de las élicellocaln ¡enemos: CoIlim, Chules D, "La prensa 

y d putkr en Cali, FJ País y fUS tre;ma añO'l". en' &klin soril>t"(ll .. 6m~ N/1 Z, CIOSE, Univallc. 1981; Wahon, 

John, EDra 4HJ ÚtlH/1mir Jrwlo,mrnl, In~itute of Latin Arncrio;:an s.:udies. Uni ... rsily ' I~, Aunin, 1977; 
Weber, Ir~ing l. y Ocampo Zamorano, Alfrtdo (compiladores), ¡'.110m, wm>fb r 1,;,1/1';4, f'fff"lJlÍn, M~UíH, 
c,/i ,d v..flrrlC,ur4, c;.,.,d ición División,je Ciencias Econónlicas y Soc i;¡]es Uni",,,idad dd Va lle y Edicionel 

li:reer Mundo. BogoI~.Colombia 1975. 

5 Sin e", ~rlf'. c:.da vn los polivados lienden a $Cr los me nos y una OLIerte de núcko de la cw..: polílica, 

comO grupo IIIOfcJion;¡]. COn «<uBas yanclerl"ías paniculares, uume lu funciones polilicas (la c\as( poIilÍCI. 
oocsdeintcm inn>tdó~to~ es"! estudio, ptrond. po< dn.".m;n~rscen un programade inv'eui!?"ÍÓn má$amplio 

para la citld:.d de Cali). Esn clase poliliea el' má$ ~mplia, aten,iV2ltlenle. que la élile l"~íUCl, p .... ClU ulumo. 

hace parle ..k elb. asl como umbim los buróc:",tas, los d irigentes de .... !",rudos que 00 oc,,¡nrt posiciones 

in~ilUcionales est~I~leI, ent", 011OS. E5I~ das<" poIítie:l. vive en gcncr;l1 de w rentas del &lado e inuoduce polílías 

desde los opacó", del gobierno o el I' ... nado para lograr "óndcptndenda" cc:onómica. y ~ulOnom¡~ f'OlIliea. Podnno:s 

considcnren primer.> instancia a lacluc polítia corno difcrenciabk de b ~Ii le polítia. Esta sq¡unda está induid~ 

gennahnclt(c en la primera. pero no vice ... r",. Podemos entender el tb nlÍno de ewe polllica, con Klaus Von 

Bcymc. como a lodos los políticos que de ;¡]guna m:lIle", parlkip.>n de b Cl U UCIU", de privikgios. aunque no 

rengan jcnrqulu' los que influ)"n en la!; decisiones, la ~lite admin;st",tiva, las .. 'lita a:onómic:». grupos de inlCresc5 

impornnta. ec .... r:almcn le o' . . \as( políliea coopcu con 0110S leCtOres 1';\1;1. manlen.". 'u propia ~utonomía; ~u 

orientación el :lLIum,fcrenci;¡]. n un grupo de interés por si mismo; I',omulga Icyc. (desde el kgis131ivo), con el 

objeto de m;l.llten" ' lO exislencia (kyade ¡;"anciaoción de !",,,idos, ""ribuciona parbmentarias, elC.); con:.olida 
su poder en mucllm de 1", ~mb i lo.,je lo $OCi:al; admini$ll"aciÓn. medios de wmunica.ción, cconom l~ públia, 

ele. ; inclu)1' a políticos de 5Cgunda línea que sólo participan ptri réric:uncnte en las decisiona polltías. ptro 

viven de los l, ri vilcpol. Incluye tamb;~n la duc polí<ia a los miembro. de los parlidos de b Opu6ición, pues el 
denlenro de unión de la das<" poIília es el Estado de partidos. Ukyme. 1995, 30). 
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como en instrumento formal para los procesos de recluram iento de miembros 
de la él ite política. 

En términos operacionales y para los efectos del presente documento, 
señ alamos que los miembros de la élite política son aquellos que ocupan las 

altas pos iciones de las estructu ras institucionales políticas. circulan por ellas, 
manejan y controlan los recursos institucionales (burocracia, presupuestos. etc.), 

de influencia (prc.uigio. capital social y simbólico, etc.), y coercitivos que desde 

dicha posición ~ pueden movilizar. Lugares desde do nde participan en la toma 
de decisiones públicas en conAicto con Ot ros aerores de poder. En este sentido. 
el presente trabajo se fundamenra en una metodología posicional, aunque to ma 

en consideración algunos aspectos decisional es. no desarrollados en el presente 

documento. 

De esta forma se consti tuyó una base de datos compuesta por más de 2.600 

nombres (posiciones políticas institucionales) de personas que ocuparon al 

menos una vez, ent re 1958 y 1998 alguno de los siguientes cargos públicos: 

Concejal de Cali , Alcalde de Cali, Gobernador del Valle, Diputado del Valle, 
Senador o Representante a la Cámara por el Valle. Con el dato de las posiciones 

que ocupan los ind ividuos en este periodo, se logró establecer la configuración 

de un núcleo de élite política de la ciudad en los últimos cuarenta años de vida 

polítiea loeal. 

Configuración de un núcleo de élitc política en Cali 

A partir de la creación del departamento del Valle del Cauea en 1910, Cali, 

como su capital, pasó de ser una pequeña aldea sin mayor significado económico, 

político y social, a constituirse durante el siglo XX en una ci udad de primer 

orden en el ámbito nacional, como sugieren los estudios d e Jacques Aprile-Gniset 

(1992), Edgar Vásquez (200 1) y otros. El camino recorrido durante este siglo 

produjo y requirió, entre Otros muchos aspectos, la co nfiguración de una d ire 

que asumiera como secto r dirigente y domi nante las grandes tareas e ideas que 

representaban el desarrollo de la región y la localidad en particu lar. Grupo que al 

asumir con mayor auto no mía y soberanía las faenas propias de la política, también 

estaba bastante comprometido con los asuntos y redes de los negocios6 privados. 

Esta élite en su proceso de formación y transformación va a constitu irse, sólo 

6 Como oc ilalaCMIo. lnyib L CU("Y2r.l (1986) los ind ividuO!! de 8ite <k pril lCipiO!! <kl.iglo xx oc ckdk~n 
a nuí ltiplc:s :actiyidades plibliou: ¡>Q1i¡icu, Jir~. de n~ÍO!I . ele. Enn ""mora que oc moYiJi ... b~n en diYCI'$OS 
campru de la vida social (en general los caITI¡>QS no estalWl tan claramcnte definid", romo dcspuk de la dt!adl 

de los cincuenta), propio de hombres que h.:1.Il vivido p:Ute iml'0rt:lIl1C de sus Yid:u cn el siglo XIX. A su ~t . 

podemos ocñl b r. como hipót($is. que aún no hallamos UII ámbilO de lo ¡>QUtlcO Cb ""lICme definido. 
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hasta la década de los sesenta, en un secto r dedicado básicamente a los asumos 
políticos de manera profesional . 

Así, con fundamento en la base de datos o rganizada para la ciudad . se 
seleccionaron como miembros del núcleo de la ¿lite política local a aquellos 
que hubieran sumado en el periodo considerado al menos seis (6) de=: los cargos 

anteriormente referidos. ¿Por qué determinar que al menos seis de los cargos 
obtenidos definan a un individuo como perteneciente a la élite política? La 

decisión puede parecer arbitraria, pero si consideramos que un individuo 
tarda más o menos dieciocho anos en lograr ocupar al menos seis de los cargos 

señalados, ello lo constituye en un profes ional de la política. Es una verdadera 
carrera profesional dedicada a la construcción del acceso y al ejercicio de los 

cargos con la cual. de alguna manera, el criterio cuantitativo es básico para este 
estudio al momento de sugerir al individuo como político profesionaL Lo que 
indica que el individuo vive de y para la política. que esta actividad se constituye 
en el centro de su ejercicio profesional y lo abstrae fundamentalmente de otrO 

tipo de actividades públicas. 
De esta forma, con base en la o rganización de los datos obtenidos, se estableció 

que el núcleo de éli[e política local está compuesto por 47 personas que en su 
conjumo ocuparo n 427 veces cargos de los mencionados durante el periodo 
1958- 1998 (ver cuadro No. 1). Esto resulta significativo si se tiene en cuenta la 

impon ancia de esas posiciones en la definición de asuntos importantes para la 
vida de la ci udad, y e! hecho deque en cada caso se trató de la suma de posiciones 

logradas en un lapso de 40 años. 
En general, este grupo núcleo de la élite política ha ejercido el poder y la 

autoridad en la ci udad desde 1958 hasta 1998; por supuesto hay que aclarar que 
durante este cono periodo algunos se reti raron en diferentes épocas en tanto no 

aparecen ejerciendo cargos de los considerados. 
A com inuación podemos observar los nombres de quienes para nuestro 

estudio se constituyen en miembros de la élite política en la ciudad. En e! cuadro 

se explicita e! tipo y número de cargos que cada uno de ellos ha ocupado. 

Cuadro 1: miembros dd núcleo de la élite política y cargos obtenidos de 
1958-1998 

Nomb~ Alcaldía Concejo Gobttnad6n Asamblea Senado Cám~ N° de 
de R. """" O iga RojólS de Bevan 2 6 I 6 

j 
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Nombft Alcaldía Conu jo Gobemael6n A$ambJea Senado c;",~ N· de 
d. R. ...... es 

N:u.:eyo T rejos 2 1 , • Gontiln 

Miguel GiraJdo C. 2 2 2 6 

Rafael Urias Cardona 2 , 6 

fnsmo Jim1!ne-t 1 7 2 10 
úlduón 

Corndio Reyes R. 1 3 3 7 

Culos Humbcno 1 1 , 6 
Morales 

.losé Ignacio GiralJo , 1 3 1 10 

josf úrdona Hoyos , 2 6 

"'=do 6 1 2 1 10 
Buenaventura ¡.alinde 

Luis Efdn Fernández 6 1 6 2 J4 

Libardo Lozano 2 1 1 3 • Guerrero 

Julio Riasa)5 Á1varez 2 1 1 1 2 7 

Albeno ~~ 2 6 • 
lsaias Hernán 100m. 6 2 1 3 J2 

R1miro Andrade 1 1 7 • Tuán 

Donald Rodrigo TalÍn 3 1 2 • Gonzáln 

Muino Rengifo 1 1 1 3 , 10 
""",o 

Rodrigo Uorcda 6 1 , 11 
Caic.edo 

ErnestO Gond.!e1. 1 , 1 2 • Caicedo 

Gustavo Balcázar 6 1 3 • 2 20 
Monzón 

Amonio Cuadros 1 6 1 • l.enis 

Cecilia MU{lIn • 3 2 J3 
Rkaune 

Carlos HoImes 6 , 8 1 l' Tru¡iIIo Miranda 

Carlos Mulioz. raz. 2 8 2 2 " David Cromando 8 j 11 
Riaño Ospina 
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Nombre Alca.ldía Con«Jo Gobernación Asamblea Senado Cám~ N° de 
d, R. '"'J!O' 

Alfredo DominguC'l. 1 , 6 
ÜQcrcfo 

O maira Prcaf.in de 1 , 6 
l.ópet 

German Romcro 6 1 3 1 11 
Terrtros 

M;¡II U(I GUlierrc:r. 1 2 2 2 7 
Ocampo 

Álvaro Mejia LÓJlc:!. 8 1 1 , .. 
Guillermo Vega 
Londoño 

, 1 1 7 

María Isabel Cruz 3 2 2 1 8 
Vd asco 

Gcrm;m Villcg:u 1 3 1 3 8 
Viltcg:u 

J05é Didicr Ospin;¡ 7 7 
Arango 

Jos~ Rómulo S;¡Jaur 3 2 2 7 
¡-lurlado 

J05é Luís Atdla 6 1 1 8 
Córdol». 

Humbcrlo Gonlll« 2 2 1 6 2 13 
Narv:íez 

Carlos Holguín Sardi 1 2 2 1 , 2 12 

C lement ina Vék t , 2 2 • Calva 

Hugo Cuero Bor;:!. 1 2 , 2 • 
Luis Fernando 3 1 1 , 1 10 
Londoño Capuno 

María C. Rivera de 1 1 , 6 
Hcrrtindez 

Fr.mcisoo Murgudrio 3 1 2 6 
lk$ucIKl 

Humbcno Pava , 2 1 7 
Cam elo 

Marino paz Ospina 6 1 7 

Raúl O rejuda HuellO 1 1 2 2 6 

TOlal 11 167 16 77 6. 87 '27 

Como ya señalamos. el procedimiento de selección utilizado es relevante 
metodológicamente para este estudio. aunque implica arriesgarse a no tomar 
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en consideración personajes que. aun ejerciendo activamente mucho poder e 
inAuencia política, no son ubicados desde nuestra perspectiva como miembros 
de la élite. Es posible que algunos individuos hayan culminado su parricipación 
en las contiendas electorales locales. regionales o nacional es. pero ejerzan 
cargos públicos de notable importancia política por designación: embajador. 
comisionado. ministro. etc .• desde donde pueden desplegar acción política. Pero 
si nos encontramos oo n esta desventaja en la metodología. esta tiene la virtud 
de aportar un de:memo de valoración empírica. ya que registra todos los logros 
del miembro de la élite en las contiendas electorales. Por ejem plo. ser concejal 
indica que la persona ha puesto en escena toda la argumentación, destreza y 
habilidad político-electoral fren te a la legalidad. sus comendores , los electores. 
su fracción poUtica o panido. etc. Ha asumido los costos financieros, temporales, 
de desgaste personal. asesorías, campaña, jugadas y maniobras electorales. entre 
muchas otras actividades propias de la profesión. Por ello podríamos afi rmar 
que, si bien no están todos lo que son, si son todos los que están ? 

Pero, ¿qué nos sugieren los datos contenidos en el cuadro anterior? En primer 
lugar, en relación con las personas defi nidas como núcleo de la ¿lite política. se 
evidencia un sobrepeso del sexo masculino frente a una débil panici pación de 
las mujeres en la élite política local. lo que de alguna manera reAeja la situación 
nacional e internacional de la mujer en el ámbito de lo político. Pues, como 
se sabe, la actividad política demanda tiempo. amplia dedicación pública, etc., 
lo que de alguna manera ex ige y demanda en el caso de las mujeres desanudar 
los lazos domésticos que aún atan a este sector poblaciona!. Recordemos, por 
ejemplo. que en Colombia las mujeres adquieren el derecho político de votar 
sólo desde el plebisciro de 1957. lo que podría definirse como una especie de 
ciudadanía política electoral tardía, que con el tiempo se ha ido extendiendo en 
términos de su participación lenta en el ejercicio de las dinámicas y prácticas 
políticas generales. Vista la situación en func ión del número de cargos ocupados 
por sexo, tenemos que la incidencia masculina en la élite nuclea r de la ciudad 
es fuerte y preponderante. 

En segundo lugar. se consideran los tipos de cargos y su número como 
significativos al momento de configurar sociológica mente al núcleo de la élire 
local. Examinemos, por lo tanto, algunos datos si agrupamos a los miembros 
de la élite según el número de cargos obtenidos durante estos 40 años. Esto 
permite ponderar el peso del individuo en la política local y su incidencia en las 
instituciones en que partici pan en general. Se pueden definir tres categorías de 

7 Una aptorirmción difnl,nle, PO' t¡'mplo basada en un a lIeno rtpulacion.al , o $Q. dt aqudlos "mrkmtnlt 
· considerados" por su r«(lnocimiemo público como miembro! de 8;le, JCgurarntnle pcrmilirla evitknciar !.. 
inAucncia tk i"diwid"05 que sin ponerse a prueba electoral. ,Ítn~n aún gran peso m b influencia.k decisiones 

poUIKas impon.anra en 1:.. región ° ti pals. 
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subgrupos de acuerdo con el número de cargos obtenidos por estas personas, así: 

(1) para los que lograron entre 10 Y 20 cargos, (2) para quienes lograron en tre 7 
y 9 cargos, y (3) para aquellos que obtuviero n (6) de los cargos indicados. 

Cuadro 2: subgrupo$ de élite según número de cargos obtenidos 

Subgru¡x.> lota! de ergos N°de %d, l ota! de % de cargos 
por persona p<:rsonas personas cargos por por subgrupo 

subgrupo 

1 20-10 17 36. 17 214 50. 11 

2 9·7 19 40.42 132 34.42 

3 6 11 23.40 66 15.45 

Total 20-6 47 100.00 421 100.00 

Como podemos observar. el subgrupo de élite No. I concentra el 36.17% del 
total de miembros de la élite local y conserva la mayor dislribución porcentual de 

cargos, con el 50,11 %. Lo cual significa que dentro de la élite hay un pequeño 
grupo que ha concentrado el mayor número de cargos en los últimos cuarenta 
afias de historia política de la d udad. Estos individuos son quienes ocupan los 
puestos burocráticos de mayot importancia decisional en la administración 
pública municipal y concentran las formas de capital simbólico, como reputación 
y reconocimiento en la vida pública local y regional. En su mayoría estas personas 
comienzan a ocupar posiciones a principios de los años sesenta y en general 
figuran hasta los años noventa como políticos activos (exceptuando a algunos). 
Es, como ya señalamos, un grupo que podría considerarse como la cúpula de la 
élite local. El segundo subgrupo, aunque represen ta al 40,41% de las personas 
de la élite, t iene sólo el 34,42% de los cargos JeI total. En su mayoría ingresan 
en la década del setema y avanzan hasta los novema; son miembros de la élite 
aú n "vivos" políticamente hablando. 

El tercer subgrupo es más diverso, pequeño y con poco peso en términos 
de cargos; son en general miembros de la élite política adscritos a la órbita de 
inAuencia política de la cúpula de la élite. Así, en general , podemos decir que 
se puede evidenciar un a suerte de jerarquías en el interior de la élite local, que 
indica la existencia de individuos con gran fuerza política y electoral que son 
quienes finalmente toman las decisiones más importantes sobre el rumbo de la 
ciudad y, tal vez, de la región. 

En tercer lugar, si regisnamos en líneas anteriores el peso sign ificativo del 
grupo en la dite política, veamos a cominuación la importancia que tienen los 
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tipos de cargo. según el número de veces que han sido ocupados por el grupo 
de los 47 co mpo nentes de la ¿lite política local. 

Cuadro 3: distribución porcentual de tipo y número de cargos entte 105 

miemb ros de la élite politica local de 1958-1998 

TIpo do eug. N° de veca q ue fue ocupado el 
cargo por un miembro de la élile 

% % Al:um ulado 

Alcalde 11 2.57 2.57 

Concejo 16' 39.11 4].68 

Gobernación 16 3.74 45.43 

Asamblea T7 18.03 63.45 

Senado 69 16.15 79.60 

Cámua 87 20.35 100.00 

Tow 427 100.00 

Como sc= puede observar. el peso del cargo deconccjal en la élite local es el más 
significativo, con un 39, 11 %. Este dato es fundamental , pues si a este le agregamos 

d porcentaje de alcalde (2,57%), obtenemos un 4 1.68%, m uy relevan le en (anto 

que nos referimos a la configuraci6 n de la ¿li te política de la ciudad. Este núcleo 
de la élite política obtuvo en términos cuantitativos un importante número de 
cargos públicos durante los cuarenta años considerados. 

Esra concentración de poder como ejercicio político desde las posiciones 
institucionales en cabeza de los 47 miembros de la élite polhica de alguna fo rma 
objeta a la tesis pluralista, según la cual el poder en las sociedades occidentales 
es "di fuso y competitivo", do nde todos tienen acceso al poder directamente o 
por medio de grupos organizados. As í, empíricamente o bjeta d icho enfoque, ya 

que el pluralismo se consrilUiría en realidad en una fi cción política que está en 
la base de las fo rmas de democracia occidental. Por tamo, se puede considerar 
que la tesis o hipótesis del plural ismo funciona teórica o empíricamente sólo con 

referencia a los miembros o grupos de é1 ite política con fuenes compromisos 
insti tucio nales. q uienes co mpiten enrre sí con el ánimo de hacerse elegir y 
acceder al poder, pero de fo rma cerrada y no "democratizada" con respecto a la 
sociedad en general o a otras posibilidades de representación política de grupo 
o de t!:l ite. En este sentido, tendría una suen e de funcionalidad "ho mogámica". 
pues cuando uno de sus miembros logra escalar posiciones y reconocimiento em re 
los electores, susti lUye al jefe. bien cuando este muere, se retira o pierde espados 

de poder polfdco. la competencia no es "hererogámica" en relación con o tros 
p royectos políticos, es interna entre propios pares políticos. pues los proyectos 
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contrarios o divergentes son excl uidos desde el sistema. para no señalar algunos 

procesos de violencia que han afectado a diferentes sectores sociales y políticos 

excluyéndolos de eS[a manera de la competencia política.8 

Finalmente. veamos por ejemplo co mo se distribuyen los cargos señalados 

en relación con la pertenencia a 10$ partidos políticos. 

Cuadro 4: distribuci6n del número de miembros de la elite política, por 
partido 

r artido N° de mianbtoJ de la ~ Iite % % Acumulado 
adscritos 

Ulxral 22 46,8 46,81 

ConS('rvado r 17 36, 17 82.98 

Anapo 6 12,76 95,74 

Comunista 2 ,.26 100 

Total 47 100.00 

Con base en el cuadro anterior se puede afi rmar que la élite de la ciudad. 
fundamentalmente. ha pertenecido a los partidos Lilxra1 y Conservador durante 
los últimos cuarenta años, con un acumulado de 82.98%. Hallarnos una mayor 
representación del liberalismo en la élite, lo que put:de estar asociado a su mayor 
Aex ibilidad y apertura a la promoción de individuos al núcleo de la élire, o, 
como puede evidenciarse en los resultados electorales, a un carácter más "liberal" 
de la ciudad, debido por supuesto a un mayor capital electoral, y por ello a la 
promoción de más individuos de este partido político a la instancia de élite 
política. El segundo lugar es ocupado por los miembros de élite pertenecientes 
al Partido Conservador. 

En relación con la Anapa (Alianza Nacional Popular), sus miembros provienen 
de alguno de los dos anteriores partidos. como representantes de la corriente 
"rebelde" orientada en lo nacional por GustavO Rojas Pinilla; pero finalmente, en 
su mayoría, sus miembros regresan al liberalismo o al conservatismo. y tiende a 

8 Como una forrm dc-colnpl'l:nder el tkbalC m el pbno de la invmigxión empírica. se sugicrm los COOCCJ>I05 
de homopmu y hc:lerogmtia. muy uti liudo!; rf1 OIl'OS Q/TIpoI ac2dbnicos. UIUilO el ronccplO de compcrencia 

¡'M.ltilica houtnopmica de una comunidad de- flile poIílica pan . tÍcri"n" a que: la drcubc:ión de miemb"X dc 

élÍlc y la "ha compct.,nci~ se p.cscnQ en ll'l: individuos · iguille", por adscripción parlid isla (bipa"idilmo) y 

c::uX1" r polílico-inilirue:ional de &vorabi lidad al , islerm alablccido. O sea. la confrontación política no sc 

rdierc a pu&"u idco~ o de pl"O)""'IOI de oocicJad d iYCfgcntcs. con "otrol. sino a cOlnpcrencia in lana por 
inlcrC$CS de grupo. cuotas de pode •• cargos o poskiona. En ale scnfido es endogámica. en amo. companicndo 
d mi, n>o "tólem" (pcneneccr al bipulidi.<mo JibcraJ-conscf"ador y S" cariete, ideológico). acceden a los f.rYOta 

d" la "carne" Imnnic:> (la burocrxia) y la "doncell,," en cuadón (espaciol de poder ¡'M.llllico), los que finallmnle 

son "prcscfvaJos" 1'3U 1 ... miembros pcrtroccicnt'"5 al grupo d" ¿li,e del mismo dm. 
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diluirse como organización política después de los fracasos electorales del setenta 
y años posteriores. 

El caso del Partido Comunista es muy particular, pues dos de sus miembros 
más destacados en la local idad logran participar en los espacios de poder político 
en la ciudad por muchos ¡xriodos en el Concejo Munici pal, la Asamblea y la 
Cámara de Representantes. Si bien se deben considerar como miembros de la 
~ l ite política por el número de posiciones ocupadas, habría que indagar por 
la fo rma como se rdadonan con los miembros de los part idos Con~rvador 

y Liberal, máxime cuando el periodo histórico que comparten es política e 
ideológicamente más tenso y conA ictivo que el actual (guerra fría, doctri na de 
la seguridad nacional y enemigo imerno, erc.). Esto nos puede sugerir que, si 
bien, algunos miembros del Partido Comunista llegan a las inS{ancias de poder 
de élite, no logran constituirse como tales, pues su proyecto político contrasta 
profundamente con quienes componiendo la mayoría en las instancias de poder 

político (bipanidismo), sí logran imponer, "propon iéndolo", un proyecto de 
domi nación determinado. Sin embargo, si se han creado mayores espacios 
inst itucionaJes para la apertura del sistema político local con la elección popular 
de alcaldes y gobernadores, si la élite potenciaJ, aJ menos del liberal ismo, quedó 
fracturada por cuenta del "proceso 8.000", si la Constitución de 199 1 acw ó en 

el sentido de ampliar los espacios insti tucionaJes para la partici pación, debemos 
preguntarnos: ¿Por qué el espacio el itario se const ituye después de los noventa 
sólo en sentido li beral y conservador?, ¿por qué, aún con la presencia del Frente 
Nacional como contexto político nacional antes de los noventa, los espacios 
elitarios eran más abiertos a fuerzas confrarias como el Partido Comuni sta o la 

Anapo? 
Veamos ahora la fo rma más menuda de los partidos políticos en lo local. o sea, 

las llamadas fracciones polít icas. En relación con la adscripción no sólo panidista, 

sino de fracción de los miembros de la élite local, el siguiente cuadro presenta la 
pertenencia por fracción política de cada uno de ellos, señalando no la secuencia 
de trayectorias por la que cada uno haya pasado (muchos han transitado por 4 
O 5 fracciones), sino en la que aparece adscrilO al año 2000. 

Cuadro S: miembros núcleo de élite por partido y fracción política en 
Cal;, 1958-2000 

N° Nomb~ Parddo Fracción I 2000 

I AlbertO López ComuniSta Comunista 

2 Blasreyo ' ¡rejos Gom.ález Anapo AnalliSI:l 

3 Cornd io Rqes R. Conservador Holguinisla 
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es N' Nombre Parod. Fracdón a 2000 

• Eduardo Buenaventura Lalinde Liberal Balc:uc ista , Erasmo Jimén<:'L Calderón Lilxral Holmisla 

6 ¡saías Hernán ¡barra Liberal Holmisra 

7 Jos~ Cardona Hoyos Comunista Comunista 

8 José Ignacion Giralda Anapo AnapiSI:l 

9 Julio Riascos Álvare'L Conservador Holguinist¡ 

10 Ubardo Lozano Guerrero Liberal 8a1carcisra 

11 Luis Efr~n Fcrnández MRL-Anapo Comunin a 

12 Miguel Giralda C. An,ro Anap isra 

13 Oiga Rojas de Bevan Conservador Holguinisl:l 

l' Carlos Humbeno Morales Libenl BalcarciSI:l 

15 Rafael Urías Cardona Uberal Holmista 

16 Ramiro Andrcdc l crán Liberal Ramirisra 

17 Alfreno lJomínguez Borrero Liberal Balcarcista 

\8 Amonio Cuadros unís Liberal H olmiSI:l 

19 Carlos Holmcs Trujillo Mifllnda Liberal Holmisla66 

20 Carlos Muño"./; p:,¡z Conservador Holguinista 

21 Cecilia Muno:!: Ricaunc Anapo Anapisla 

22 David Cromancio Riaño Ospina Liberal Hokmista 

23 Donald Rodrigo Tafiu Gonzáln Con~rvador Lloraiisla 

24 ErncslO Gonzált,z Caicooo Liberal Holmisr¡ 

" German Romero l erreros Liberal Romerisla 82 

26 Guslavo nalci'lllr MOfll'.6n Liberal Balcarcisra 62 

27 Manuel GUliérrcz Ocampo Liberal BalcarciSla 

28 Marino Rengifo Salcedo Liberal Marinista 78 

19 Omaira Perafan de L6pcr Anapo Anapisla 

3. Raúl Orejuda Bueno Liberal Orejud isla 80 

JI Rodrigo Uoreda Caicooo Conservador Uorooisla 68 

32 Álvaro Mcjia L6pa Conservador McjiíSla 

33 Carlos Holguin Sardi Conservador Holguinisla 68 

34 Clementina Vélez G.ilvcz Liberal Qcmcnlinismo 

" Francisco J. Murguehio Resuepo Conservador Uoraiisra 

36 German Villegas Villegas Conservador VilJeguisla 94 

37 Guillermo Vega Londoño Liberal Veguiísu 

38 Hugu Camo Borja Con~rvador Lloredista 

39 HumberlO Gonzáln Narv::ícz Con~rvador Humbenista 68 
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N" Nombre I'&nld. Fracci6n a 2000 

40 Hllmbcno Pava Camelo Conservador Pavismo 

41 José Didit r Ospina Arango Liberal Holmisfa 

42 Jos.! Luís Arcila Córdoba Conservador Arcilísmo 92 

43 Jos.! RómuJo Salazar Hurtado Liberal Bustamantisu 

" Luís Fernando Londono Capureo Liberal LondoiliSfa 82 

" Maria Crislina Rivera de Hernándn Conservador M$N 

46 María lS3bel Cruz Vdasco Conservador Holguinisla 

47 Marino Paz Ospina Conservador Holguinisl3. 

Nota: La fracción asignada a cada miembro de é]¡tc corresponde a la determinada en el 
año 2000 

En general sobre el cuadro No. 5 se pueden sugerir las siguientes observaciones. 

En primer lugar, en relación con la adscripción por partido, [os 47 miembros 
de la élite política se distribuyen entre comunistas, anapistas, conservadores, y 
liberales. Esto sugiere de manera clara que para los alÍos sesenta y setenta existía 

en la ciudad una cierta competitividad y disputa por parte de los partidos y 

grupos políticos por las posiciones de poder públic y de poder político (concejo, 

asamblea, etc.) desde la él ite. De alguna manera, se puede afirmar que el sistema 

de panidos era relativamente abierto. desde una perspectiva e1 itaria, que es la 

que corresponde a esta investigación. 

Para este periodo encontramos una Anapo fuerte y a un Partido Comunista 

compitiendo con fuerza en los espacios de poder, frente a los partidos liberal 

y Conservador. Pero, ya para los años ochenta y noventa, la competencia con 

organizaciones políticas distintas a lo políticamente tradicional (Anapo y 

Comunista) disminuye notablemente y la emulación secircunscribe a la corriente 

endogámica de los partidos Liberal y Conservador (homogamia política), 

quienes finalmente sólo tienen diferencias básicamente de interés - ante todo 

burocrático - y de poder pragmático en general. En este segundo periodo se nota 

una preponderancia del Partido liberal frente al Conservador. 

En segundo lugar, en lo concerniente a las adscripciones por fracción política, 

podemos percibir un gran despliegue de colores que corresponde a una amplia 

garua de fracciones existentes en la ciudad, de las cuales, en general, los miembros 

de la élite política son sus líderes y máximos representantes. Esto evidencia una 

gran segmentación de los partidos políticos. Esta proliferación de movimientos 

políticos evidencia una pérdida de legitimidad por parte de los partidos frente a 

Jos líderes regionales y locales y sus pretensiones el1caas de constituir verdaderas 

empresas electorales. Así, la ideología, el programa político, el orden de jerarquías 

interno y los estatutos tienden a perder significación dentro del partido y la 
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extensión de una Aex ibilidad orgánica y un pragmatismo político fracturan dichas 
organizaciones. Finalmente lo que hallamos es una baJcanización, donde cualquier 
líder o persona con una posición institucional medianamente im portante se 

cree jefe y dueño de su parcela política y por ello organiza su pequeña empresa 
d ectoral de carácter burocrático. 

En tercer lugar, el Partido Comunista y la Anapo no constituyen fracciones 
políticas, o sea, el análisis por fracción no es pertinente para estas organizaciones 
polític.-¡s. Por supuesto que estas o rganiz.-¡ciones tienen disidencias y también se 

fraccionan , pero co mo la nuestra es una perspectiva de ¿li tes, posiblemente este 
fenómeno no queda registrado en nuestro análisis a partirdd logro de posiciones 
de poder político por dichos individuos y sus fracciones. 

Finalmente. el cuadro siguiente presenta en el tiempo, de 1968 a 1998, la 

fo rma como van surgiendo fracciones políticas que responden ante todo a intereses 
electorales y personalistas de quienes las fundan y organizan. Por ejemplo, para 
el periodo 1968·1982 se haUan sólo cuatro fracdones de los partidos Li bera! y 
Conservado r, mientras que para el periodo 1994·1998 aparecen I3 fracciones 

políticas con representantes en la cúpula de la ¿lite política local. Esto corrobora 
las anteriores afirmaciones en relación con el fraccionamiento, balcanización de 
los partidos y personalismo de la política, en el marco de una democracia mas 
modernizada a partir de la Constitución Política de 1991. 

Cuadro 6: surgimiento de fracciones políticas según miembros de las 
élites políticas por periodos en Cali, 1958·1 998. 

N" Nombre Partido Fracción a 2000 

I Alberto LÓpe7. Comunista Comunista 

2 Blaneyo Trejos Gonúln Anapo Anapina 

3 Comelio Reyes R. Conservador Holguinina 

4 Eduardo Buenaventura Lalinde Liberal Balcarcisu 

I Erasmo Jiménez Calderón IJheral Holmista 

6 lu ías Hem~n lbarra Uheral HoI misla 

7 José C mlona Hoyos Comunista Comunisla 

8 José I nadon Giraldo An.!'" AnapiSla 

9 Julio Ria.scos Álvara, Conservador Holguinisla 

10 Libardo LO'I..ano Guerrero Liberal Bakarcisla 

II Luis Errén f ernánda MfU.-.Anapo Comunisla 

12 Miguel Giraldo C. Anapo Anapista 

13 Oiga Rojas de Bcv-an Conservador HolguiniSla 

J 
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N" Nomb~ Partido Fracdón a 2000 

" Carlos Humbeno MOr:l.lcs Liberal BalCln;:isla 
es 

" Rafxl Urías Cardona Liberal HoImisla 

16 R.:amiro Andmle T~cin Liberal Ramiri$la 

17 Alfredo Domíngua Bomro Liberal Balc:an;:iSla 

18 Amonio Cuadros unis Liberal Holmi5la 

19 Carlos Holmes TrujiIJo Mir:l.nda Liberal Holmis!a 66 

20 Carlos Mufioz ¡'az ConS(rvador Holguinista 

21 Cecilia Mufioz Ricaurle Anapo Anallisla 

22 David Cromando Rimo Ospina Lib~ral Hokmisla 

23 Donald Rodrigo Tafi.n Gonzála Conservador UorMi5fa 

" Em~sro Gonúlez Cakedo Liberal Holmista 

" Germán Romero Temros Uheral RomeriSIa 82 

26 Gustavo Bakízar Monzón Liberal BaIcarcina 62 

17 Manuel Gutibrez Ocarnpo Liberal BaIClrcista 

28 Marino Rengifo Salcedo Liberal Marinista 78 

29 Omair;¡, Permn de Lópa An,po Anapisla 

30 Raúl Orejuela Bueno Liber:al O rejudista 80 

JI Rodrigo Uoreda Caicedo ConSl:rvador Uor~di5la 68 

32 Alvaro Mejia López Conservador Meji;sra 

3J Carlos Holguin Sardl ConSl:rvador HoIguinim. 68 

34 Oememina Véla G:ilva Liberal Oementinismo 

35 Francisco J. Murgueitio Reslrepo Conservador UorcJisla 

36 German Villcg:as ViIlegas Conservador Villcguista 94 

37 Guillermo Vega Londofio Liberal Vcguiísta 

38 Hugo Casuo Borja Conservador Uoredista 

39 Humbc:rto González Nacvacz Conservador Humbcnisla 68 

4. Humbc:rlo Pava Camelo Conservador ~vismo 

" Jose Didicr Ospina Ara.ngo Liberal Holmisla 

42 Jose Luís AKita Córdob;r, Coruervador Arci lismo 92 

43 Jose Rómulo Sal;r,uc Hurt;r,do Liberal Buslam;r,mista 

" J..uis Fernando Londoiio Capurro Liberal Londo(l ista 82 

'5 Maria Cristina River::l de Hemández Conservador MSN 

46 Marfa Isabel Cruz Vd:.t5CO ConS(rvador Holguinina 

47 Marino Pn Ospina Conserv;r,dor HolguiniSfa 
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Configuración de una elite polílica en Cali : 1958- 1998 

(Orculación de élites o circulación de miembros de élite? 

El asuntO a esta altura es la discusión entre un enfoque de élite en singular 
o en plural. Para el caso que nos ocupa, nos referimos a una élite política en 
singu lar, en [amo su carácccr político partidista y de fracción , en general,9 la 
hace única. En este mismo sentido, no se podría hablar de circulación de éli re5. 

como señalara V. Parero, sino de ci rculación de miembros de élirc dentro de 
la élite política, pues en general el la sólo se ren ueva generacionalmente con 
miembros adscritos a la misma fracció n política y al mismo carácter político de 
sus antecesores, casi siempre con la venia de sus antiguos jefes. Por lo corriente, 

son miembros nacidos bajo la cutda ideológica permanente de los jefes. a q uienes 
muchas veces terminan por r«mplaza r. Pero. ante dicha sucesión no surge una 
nueva propuesta política. esta se constituye fundamencalmente en una acción 
encaminada aJ logro y acceso del poder burocrático. con pretensiones de constituir 
su propia empresa o microempresa electoral, o rientada a los propósitos de la 

propia fracción po lítica. 
Con el ánimo de sustentar más el puntO en cuestión, veamos como estaba 

definida en 1998 la élire política pmencial de la ci udad en términos de sus 

adscripciones panidista y de fracción política. 

Cuadro 7: miembros de élite política potencial de Cali en 199810 

Miembro5 de elite potencial Partido político 

a:l.Udia Blum de: Barberi libe~ 

Armando HoIguí" Sarria liberal 

Mllurido Guzmán Úlevn liberal 

Yolima Espinosa Vera libtr:d 

Armando Barona Mesa liberal 

Alonso Ochoa Qchna liberal 

Lino Ramiro Varda Mannolejo conservador 

E/ver Arango Correa liberal 

Sambgo Casuo Gómtt conserv;¡dor 

José Arlen Carvajal Murillo libtr:¡/ 

9 l)«inlOf; "en gmcnl" pues hall;l!nl)$ en el grupo de kn 47 muy poo!)f nombres de po=fJOlW que a laban 
por fuera del plO)'t'CIO polÍtico l ilxr-",<()ll~r"""'",. Sobre ale asunlO voIYCI~mos addame. 

10 Loscriwios u. iliudos pan! L..sekccóÓn de ""'e grupo de éli le pcKendal ck Caló 1958-1998 fueron a,i:en 
prilll<:l lu¡;ar. ""lOS 25 nombres se .clm:ionaron de la lisra de personas que han ocup;¡do al menos Ud de los orws 
con. ider:oJos en el esludio: en "'Sunoo lugal. $.e tsp«ificó que al menOS unO de los ""gos haya .ido de Con,ejal 
d .. ú l¡ o Akalde d, Caló o Gobernador del Valle del Cauea, y fi nalm~n lc. se seka:óonaron quie nes su :aIIo de 
finaliuo:ió' l (según nueSU"lllwc de dan".) se ubica entre 1990 y 1998. o Ka. p<"fSOn:l.S con vigencia poIirica. 
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Miembro, de eUre potenclaJ l~do político 

Rkardo Hernando Cobo Uoreda conservador 

Armando Mosquera Torro li~ra1 

Gemu.n Vergan. ]imencz liberal 

]ilime Arizabaleta Caldcr6n li~ral 

Claudio Borrero Quijano liberal 

M~ud Francisco Becerra Barney li~ra1 

Manuel Humbeno AI·f.:.lte Castaño conserv:Jdor 

Gusravo Álv:Jrcz Gardeazabal liheral 

Esperanu Muñoz de Abadía liberal 

Jorge Ubcimar Delgado Blandon consuv:Jdo.r 

Rubl!n Oarío Garda C...arvajal conservador 

Carlos Hernando Pinilla Malo liberal 

Maurido Mejía Lópcz conservador 

Humben o Bcjarano Sandoval conservador 

Alben o Cobo Ariubalela conservador 

Con base en el cuadro anterior podemos afirmar. en relación con el partido. 
que el 64% de los miembros de éli te potencial son liberales (16 personas) y 
el 36% conservadores (9 personas). Nótese que para la década de los noventa 
desaparecen totalmente personas adscritas a otros proyectos políticos diferentes 
al liberal o conservador. como sí se presentaba en las décadas de los sesenta y 

setenta donde se evidenciaba una fuerte competencia polÍtica entre liberales, 
conservadores, anapistas y comunistaS. Esto en el tiempo desaparece y lo que 
hallamos en los ochenta es una hegemonía liberal, desde la composición partidiua 
de la élite política, y para los noventa se presenta un periodo que se distingue 
por una conservatizació n de partido de la élite política. 

Tal vez. si el denominado proceso 8.000 no se hubiese "atravesado" a los 
miembros de élite potencial, el cuarto periodo, sin duda, habría sido nuevamente 
liberal , según la información con que COntamos para esra investigación. Si bien 
el denominado proceso 8.000 implicó sólo a tres miembros de la élite política 
de Cali (Germán Romero Terreros, Álvaro Mej ía López y Hugo Castro Borja). 
un liberal y dos conservado res. la élite política potencial vigente fue involucrada 
en más de un 50% de sus miembros, todos pertenecientes al partido liberal: el 
guzmanismo con la condena de Mauricio Guzmán y la vinculación y posterior 
exoneración de cargos de Yolima Espinosa. En segundo lugar el quiquismo co n 
la condena de Manuel Francisco Becerra Barney y la vinculación de Armando 
Mosquera Torres. Asi las cosas, las dos fracc iones más fuertes y exitosas, no sólo 
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Configuración d~ una dil~ política en Cali: 1958-1998 

localmente. quedaron prácticamente desarticuladas como organizaciones políticas 
en la regió n. Lo anterior fue sintetiz.1.do por la revista Cambio en una de sus 
ediciones con la frase "Generación perdida".I' De OtfO lado. si el balcarcismo 

venia perdiendo posiciones políticas sobre todo con el retiro del jefe máximo 
(Bálcaz.ar), con la vinculación de Jaime Arizabaleta Calderón a dicho proceso 
sufre un duro revés en sus posibilidades de reconsti[Uirse como fracción política. 
En el mismo sentido que los anteriores, para el sarrismo de Armando Holguín 
Sarria, el borrerismo de C laudia Barrero Quijano y el grupo que lideraba el 
ex-gobernador Gustavo Á1V:)fez Gardozabal. las posibilidades de reconstruir y 

perfilarse como élite política en Cali y la región quedaron cerradas por cuenta 

de su vincu lación al proceso 8.000. 
En relación con las adscripciones a fracciones políticas, se evidencia que 

todos los miembros de élite potencial están adscritos a fracciones que provienen 
de los llamados partidos tradicionales: pastranismo, sa rrismo, guz.manismo, 
holmismo, humbenismo, quiquismo, 1I0redismo, bustamanrismo , holguinismo, 

entre orros. En este mismo sentido. y cambiando de tono la argumentación 
crítica en relación con la hipótesis de la circulación de miembros de la élite. se 
pueden cirar Jos hallazgos de dos estudios adelantados en épocas diferentes en 
relación con algunas características de liberales y conservadores como proyectos 

político.ideológicos. El primero fue realizado por Stephen L. Rozman (I975), 
"sobre conservadores y liberales en Cali"; en 1968 el segundo, producto de una 

investigación de Enrique Ogliastri (1989) sobre dites liberaJes y conservadoras 
en 11 ciudades de Colombia, y presentado en 1983. 11 Estos trabajos concluyen 
que se intuye cierra dilución de las diferencias fundamentales ent re liberaJes y 
conservadores. Los aspectos de o rden ideológico como indicador diferencial clave 

en términos de o rganizaciones políticas se va extinguiendo y el pragmatismo de 
la lucha por burocracia y cuotas de poder se ubican en el centro del interés y el 
conflicto entre los miembros de la dite política, con lo que de algún modo se 
abre paso al proceso de personalización de su actividad. 

Desde o tra perspect iva, Gerardo Molina llega a conclusiones del mismo 
tenor. que resultan pertinentes citar, en relación con los partidos Liberal y 
Conservador: 

II En RC"Vis!~ Ctmbill. junio 28.;u lio 5 de 1999. 

12 lO$ """lIudio! "¿crenciados J>l>S«n algo en común: de un Lulo lienen (orno informanlls a miembros 
de 1 .. <!life polif ia de los partidos Libe",1 y Conil«Vlldor y, en Kgundu lugar, ""Un de ind~ JObre aspc<:IOS 

rel;¡cjon~ con 1 .. ideología de dichas mpniZKionC$ polÍticas. En Olro sentido. difie",n en que el primero es 
rcalima direclamente en Cali, micntr.lJi el Kgundo se Ioddama en 11 ciudades. ocluid3 Cali y. dre TOdo. ro 
dudada pcquefias. Asi mismo, la prime", invC$tigación se des:llrolb a finales de los sesenta {19681 y la ~nda 
en 1983. O sea hay quince:lÍl(lS de difcrcncill entre ,"",Ius. 
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Los panldos políticos fu~roll una de las victimas del Frente Nacional. 
Seguro cada uno de dios de que tenía derecho a la mirad de los 
cargos y de que podía disponer de /a Presidencia de la República 
cuando diurno le llegara, los dos perdieron ímpetu, cariño por 12$ 
ideas, voluntad de dominio y capacidad de oposición. Fragmcmados. 
burocralizados, con planes que no van más allá de las 24 horas 
diarias, ellos son los ausentes de la vida nacional, sin contar con 
que por [a hermandad durante un largo m:cho ha cond nuado el 
desvanecimiento de la raya que los scpaN.ba (Malina, 1979:323). 

& ñala también G. Malina c6mo lo anterior llevaba a continuos procesos de 
abstencionismo, que moStraban la indiferencia de "la nueva Colombia por las 
viejas agrupaciones", 

Retomando el asunto de si se debe hablar de circulación de él ites o de 
miembros de la dite, se puede indicar que hubo una cierta insi nuación de 
circulación de élites en el decenio del sesenta y la primera parte del setenta, 
cuando miembros del Part ido Comunista, del Movimiento Revolucionario 
Liberal radical (MRL) y la Anapo radical ingresan en los espacios de poder local 
y consiguen disputar ciertas posiciones en el ámbito de pocJer institucional de la 
t!:lire en la capital va!lecaucana. Aunque, como los datos lo indican, el sistema de 
élite política en Cali es cerrado, pues no posibilita el ingreso de miembros con 
proyectos políticos diferentes de lo liberal y conservador, sí "admire" con ciertas 
reticencias a los disidenres contritos, a aquellos que "vuelven al red il". Por elJo, 
como anotamos anteriormente, la circulación inrerna de la élice es en relación 
con los individuos que la co nstituyen, y es de carácter homogámico, en tanro 
que corrientemente acceden al grupo de élite sólo los miembros adscritos al 
bipartidismo. C laro que la ausencia de circulación de élires local o regional está 
muy relacionada y es dependiente de los sucesos nacionales, de la correlación de 
fuenas políticas en los espacios del poder político nacional. 

Por supuesto que con la fo rma moderna de dominación política se fractura la 
predeterminación de quienes ejercían el poder político como o ligarquías o como 
miembros del poder económico que se auto representaban desde las instancias 
políticas, pues hay una lucha entre los miembros de los partidos y fracciones 
políticas por acceder al poder político. La configuración de una éli te política 
moderna es posible en el marco de la democracia e implica eficacia de la política 
pública, aplicación de procedimientos legales y la constitución de "fórm ulas 
políticas" como principios de legitimidad. A su vez. la regularit.1ción de los 
mecanismos y procedimientos, aplicados permanen temente, se const ituye en una 
especie de habitus político, individual y colectivo, que permite la reproducción 
del propio sistema. 
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Configuración de una elite política en Cali: 1958-1998 

La élüe política renueva permanentemente la legitimación del régimen 
político yde los propios actores implicados en el proceso de dominación política 
con la presentación de resultados materiales como políticas sociales, con la 
configuración de simbolismos que generan sentidos de pertenencia e integración 
social (discursos sobre el civismo), o mediante la formulación de ideas de ciudad 

amable y solidaria (los discursos y acciones de filantropía social) a los pobres y 
excluidos de la ciudad. 

Así, el tránsito de una élite del poder a una ¿lite política de cuadros 

profesionales. abstraída de las esferas económicas o societales, se constituye en 
el cuadro de dominación política que encarna el modelo de democracia liberal 
de élite. Por tanto, la constatación empírica de la existencia de una élite política 

contradice la idea de la "igualdad" en la ciudadanía del modelo democrático. pues 
más que realidades antitéticas, democracia y élite evidencian una compatibilidad 
funcional que, a pesar de ser muchas veces discutidas por algunos (Dahl 1993). 
son de alguna forma las dos caras de la misma moneda. 

De una élite de poder a la élite política profesional 

El núcleo de la élite política local en las décadas de los cuarenta y cincuenta 
tenía como fundamento organizativo central al partido. El partido era la fuente 

de sustento político y electoral por excelencia y la adscripción a él era cardinal. En 
este sentido. los dirigentes locales seguían fielmente las instrucciones de los "jefes" 
nacionales y. de alguna manera, los grupos políticos se organizaban de acuerdo 

con las tendencias l3 y figuras más destacadas de la política partidista nacional. 
Así. los representantes de los partidos Liberal y Conservador, para este periodo. 
se alineaban de la siguiente manera: en primer lugar. por el Partido Liberal 
Mariano Ramos seguía la tendencia radical de Eduardo Santos y Francisco Eladio 
Ramítez la tendencia moderada encabezada por Alfonso López Pumarejo. Por el 
Partido Conservador. Hernando Caicedo era seguidor de la tendencia nacional 

de Laureano Gómez y Álvaro José L1oreda. de Mariano Ospina Pérez. 
Así, lo que se observa es la adhesión de los representantes de los partidos 

polhicos, en el ámbito local a los dirigentes que representan corrientes políticas 
e ideológicas de partido en el ámbito nacional. Al retiro de los anteriores jefes 
de la política partidista, el cuadro de jefaturas en la localidad quedó conformado 

l3 L.:.. t~nd~n,i3 ;¡Jud~ fi.tnd:un~malmeme a corriellfcs con eieras características ideológicas y de actitud 

qu~ se mu"",~n y surgen denlfO de los partidos polÍtiCOS. Una tendencia puede d=mbocar en fracción polilica, 
o en una ¡¡'cci6n; aunque generahncme pcrrnan~cn denlfO del partido como mali! imemo, o puede ser factor 
consrirUli VQ de fraccione.<¡ locales O rcgiOtl3Jcs . 
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por los políticos profesionales más descollantes y que mejor representaban a los 
antiguos jefes. La nueva dirigenda que entraba en la escena política sería: por el 
sector liberal, Gustavo Balcázar Monzón y, hada 1966, disputándole a este su 

liderazgo en elliberaJismo oncial, Carlos Holmes Trujillo Miranda. Al respecto, 

$rephen L. Rozman en un estudio sobre los conservadores y liberales en CaH en 
relación con el fracdonalismo de los sesenta comenta que: 

Las m:s facciones en que se dividía el partido liberal incluían 
los siguientcs movimientos: los ohcialistas, que representaban el 
Partido Liberal en el gobierno de coalición del Frente Nacional. El 
Movimiento de Renovación y Reviralizacion Liberal. un movimit:mo 
disidente dentro del Departamento del Valle, que desempeñaba el 
papel de apoyo crítico al Frente Nacional, pero dcmro dc los límites 
de la coalición. YeI Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) que 
desempeñaha el papel de pasar de oponerse al Frente Nacional a 
respaldarlo precaulelalivamente, pero siempre fuera de la coalición, 
por decisión propia. (Ci nco meses despu~s de terminarse las 
entrevistas, el MRL Y el Movimiento de Rcvitalizaci6n se unieron a 
los oficialis!as y produjeron la unión del Parrido Liberal). La división 
aquí explicada se complica aún más, ya que dentro de:! oficialismo 
apatttían dos grupos: los pachocladistas, seguidores del dirigente 
Francisco Eladio Ramírc;"J;; y los balcarcisras, seguidores del dirigellle 
Gustavo Balcá7.ar Mom.ón. Sin embargo, ambos grupos esuban 
unidos alrededor de un solo directorio (Ro7.man, 1975: 250). 

Francisco Eladio Ramírez. prolonga su liderazgo unos pocos anos más que 
Mariano Ramos, pero finalmente a mediados de los sesenta es reemplazado por 
Carlos Holmes Trujillo. quien se constituye en otro de los jefes del liberalismo, 
junto a la jefatura de Gustavo Balcá:z.ar Monzón. 

Entre tanro, por el lado del sector conservador, comenta Stephen L. R. 
que: 

{ ... ) el faccionalismo del partido conservador era considerablemente 
menos complicado quecl delliocral, ya que el faccionalismo a nivel 
local reRejaba la división existente a nivel nacional y no se noraba la 
existencia de subfaccionalismo organizado. Us facciones del partido 
conservador eran; los unionistas, $Caor conservador imegramc dd 
Freme Nacional; los independicnles (Iauro-alza,istas); y la Alianza 
Nacional Popular (ANAPO) . Las dos últimas facciones eran de 
oposición al Frente Nacional. (Ro7.man, 1975; 250). 

Seiiala el referido autor que, finalmente, la lucha dentro del Partido 

Conservador se libraba entre los seguidores de Mariano Ospina Pérez. y Laureano 
GÓmez., quienes se unieron para las elecciones de 1964. Finalmente el Panido 
Conservador queda liderado en la localidad por Humberto Gonzále:z. Narváez, 
Carlos Holguín Sardi y Rodrigo Lloreda Caicedo. 
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Configuración de una elite polílica en Cali: 1958-1998 

Como se puede apreciar, con el inicio del Frente Nacional prácticamente 
se define el núcleo de la élite local de primera línea que tomará las decisiones 
locales y regionales, y que comandará lo político-dectoral en la región por más 
de 30 anos. En definitiva, para mediados de la década del sesenta, el cuadro de 

dirigencia política queda configurado de la siguiente manera: por el Partido 
Liberal, las banderas de Mariano Ramos son asumidas por Gustavo Balcázar 

Monzón y las de Francisco Eladio Ramírez serían apropiadas por Carlos Holmes 
Trujillo Miranda. Por las huestes conservadoras, a Hernando Caicedo le siguen 

e/liderazgo de Humbeno González Narváez. y la jefatura de Álvaro José L/areda 
es adjudicada a su hijo Rodrigo L10reda Caicedo. 

¿Qué sugiere este cambio de jefaturas en el interior de los partidos y fracciones 
políficas en la localidad? Para dar respuesta a esta pregunta, en primer lugar. se 

puede establecer un breve cuadro con algunos rasgos de las formas de capital 
con que cuentan estas personas, asunto que permitirá evidenciar las fisonomías 
sociales de uno y otro grupo. 

En términos generales, las cuatro personas referidas (Mariano Ramos. 

Francisco Eladio Ramírez, Hernando Caicedo y Á1varo José Lloreda) nacen a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Excepto Álvaro José Lloreda que 
nace en la ciudad de Cali, los demás son de otras zonas relativameme cercanas 
a esta ciudad: Roldanillo (Valle). Popayán (Cauca). y Palmira (Valle). Estas 

dos últimas regiones (Popayán y Palmira) fueron muy imporranres política y 
económicamente hasta antes de que el Valle del Cauca y Cali ganaran soberanía 
política y administrativa frente al Gran Cauca. Se trata de un grupo con cierra 
tradición familiar y que ha logrado cierro capital escolar, todos. exceptuando a 
Álvaro José Uoreda (bachiller en filosofía y letras), son universitarios graduados 

en derecho; con formación primaria y secundaria en insrituciones educativas 

de carácter religioso. Todos tienen acceso a espados periodísticos, bien como 
actividad profesional desde donde crean y movilizan opinión política. o como 
empresa económica, fundamentalmente de carácter familiar. Ante todo, son los 
representantes del Parrido Conservador quienes como familia se constituyen 
en dueños de medios de comunicación representativos en la región: Hernando 

Caicedo, dueño y accionista de El Heraldo y El Progreso en la dudad de Palmira 
y de El Occidente en Calij y Álvaro José Uoreda dueño de El País en Cali 
(ColHn,,1981). 

El capital social y familiar de estas personas es bastante amplio y potencialmente 
importante por sus posibilidades para acceder a espacios de poder institucional. 
así como para acrecentar otros tipos de capital. Sobre todo los conservadores. 
de quienes tenemos más información, provienen de familias representativas 
de los sectores económicamente dominantes en la región. Sus padres ostentan 
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importantes formas de capital escolar (abogado. méd.ico. etc.). anle [000 por lo 
que d io s ignifica 5ocia lm~n te en d siglo XIX. En su mayoría,so~ propietarios 
de dcrrols y iv" ndcs CJnpres.'os: casi rodos "cr;vos en la vid" p u b h c:1. (,.JlfO q ue 
ocuparon imporcanf~s cargos políticos. Los cuatro dirigeores señalados fueron 
activos representantes de sus directorios políticos; ocuparon cargos de concejal. 
alcalde, diputado, congresista, t:mbajador, enrrt: otros cargos públicos destacados 
en la región del Valle del Cauca. Sus carreras están llenas de mencio nes y 

disdndones honoríficas, condecoraciones y doctorados honoris causa. 
En lo relativo al capical económico, enconlramos q ue codos son propietarios, 

en general po r tradición fam iliar. de empresas, tierras y bienes q ue a su ve:z. so n 
acrecenrados por elJos mismos: viñedos, pastas alimenticias. em presas comerciales 
y de bienes raíces, inmuebles. semovientes, auto móviles, etc.; ind ust rias de 
fós foros, cerveza. dulces, maderas, periódicos, puntillas, h idroeléctricas. grasas, 

cigarrillos, bancos. trilladoras de café. inidadores de cine mudo, auromobiliarias, 
jabón, ingenios azucareros, eec. 

Muy relacio nado con las actividades eco nómicas está su parti cipación 
en actividades de liderazgo empresarial en instituciones como la Cámara de 
Comercio de Cali o la Asociación Nacio nal de Industriales (AN OI), al igual que 

en fracciones gremiales del sector agrícola o ganadero, espacios desde donde se 
fortalece el ámbito econó mico de la región. Lo anterior indica que estos d irigentes 
conjugaban su actividad política con orientaciones de o rden económico regional. 

Así. cabe se:ñalar que la capacidad econó mica de q uienes heredaro n el poder 

político en la región en la década de los sesenta los constituye sín lu gar a dudas 
en una verdadera ¿li te de poder, con gran capacidad de influencia y decisión 
polícica. Son sectores económicos con la facultad de autorepresentarse: en los 
espacios del poder polít ico institucional en la local idad . 

Como se: señaló en páginas anteriores. el liderazgo político es cedido a una 
nueva dirigencia local representada por Humberto GonzálC'Z Narváe:z., Carlos 
Holguín Sardi y Rodrigo Uoreda Caicedo por el Partido Conservador. y Carlos 
Holmes Trujillo y G ustavo Balcázar Monzón por el Partido Li beral. En relación 
con esra nueva dirigenda, se puede afirmar que la tendencia de secto res de ¿lite 
de poder econó mico representados en las esferas políticas es más marcada en los 
miembros de élite co nservadora. mien tras q ue en el li beralismo esta se hace más 
tenue. Sin em bargo, es con esea nueva d irigencia. que podríamos deno minar 
cúpula de élite, q ue el carácter de los miembros de la élite polícica inicia un 

cam bio hacia la profesionalización de la política en manos de sectores medios 
y populares. Lo an terior queda mayo rmente sustentado si logramos identificar 
algunos de los rasgos generales de los 47 miembros de la ¿lite polít ica de CaIL 

171 

es 

. 
i 
1 
l 
j 
• 
! 

1 
1 
1 

¡ 
¡ 
1 
; 
I 



José D. Sáenz 

importantes formas de capital escolar (abogado, médico, etc.), ante todo por lo 

que dio significa socialmente en d siglo XIX. En su mayoría son propietarios 

de tierras y grandes empresas; casi todos activos en la vida pública, tanto que 

ocuparon imporcances cargos políricos. Los cuatro dirigentes señalados fueron 

activos representantes de sus directorios políticos; ocuparon cargos de concejal, 

a1caJde, diputado, congresista, embajador, eflfre otros cargos públicos destacados 

en la regió n del Valle del Cauca. Sus ca rreras están llenas d e menciones y 

distinciones honoríficas, condecoraciones y doctorados honoris causa. 

En lo relativo al capital económico, encontramos que todos son propietarios, 

en general por tradición familiar, de empresas, tierras y bienes que a su va so n 

acrecentados por ellos mismos: viñedos, pastas aJjmemicias, empresas comerciales 

y de bienes raíces. inmuebles, semoviemes, automóviles, etc.; industrias de 

fósforos, cerveza, dulces, maderas, periódicos, puntillas, hidroeléctricas, grasas, 

cigarrillos, bancos, trilladoras de café, iniciadores de cine mudo, automobiliarias, 

jabón, ingenios azucareros, etc. 

Muy relacionado co n las actividades eco nó micas está su participació n 

en actividades de liderazgo empresarial en instituciones como la Cámara de 

Comercio de Cali o la Asociación Nacional de Industriales (ANOI), al igual que 

en fracciones gremiales dd sector agrícola o ganadero, espacios desde do nde se 

fortaleced ámbito económico de la región. Lo anterior indica que estoS dirigentes 

conjugaban su actividad política con orientaciones de orden económico regional. 

Así, cabe señalar que la capacidad económica de quienes heredaro n el poder 

político en la región en la década de los sesenta los constituye sin Jugar a dudas 

en una verdadera élite de poder, con gran capacidad d e inAuencia y decisión 

política. Son sectores econó micos con la facultad de autorepr~ntarse en los 

espacios del poder político institucional en la 10caJidad. 

Como se señaló en páginas anteriores, el liderazgo político es cedido a una 

nueva dirigencia local representada por Humberto Gonzála Narváa, Carlos 

Holguín Sardi y Rodrigo L10reda Caicedo po r el Partido Conservador. y Carlos 

Holmes Trujillo y G ustavo Balcázar Monzón por el Partido Liberal. En relación 

con esta nueva dirigenda, se puede afirmar que la tendencia de secto res de élite 

de poder económico representados en las esferas políticas es más marcada en los 

miembros de ¿lite conservadora. mientras que en el liberalismo esta se hace más 

tenue. Sin embargo, es con esta nueva dirigencia. que podríamos denominar 

cúpula de élite, que el carácter de los miembros de la ¿li te política in icia un 

cambio hacia la profesio naHzación de la política en manos de sectores medios 

y populares. Lo anterior queda mayormente sustentado si logramos identificar 

algunos de los rasgos generales de los 47 miembros de la élite política de Cali. 

171 

es 



172 

es 

Configuración de una elite política en Cali; 1958~ 1998 

El perfil general de la élite política de Cali de 1958 a 1998, con base en los 
datos obtenidos por diversas fuentes documenta1es,l~ nos señala que son caJenos, 
nacidos entre 1940 y 1947, viven en el barrio San Fernando o El Ingenio de esta 
ciudad; han realizado los estudios secundarios en el colegio Bermanchs. de Cali, 
ante todo si se trara de la cúpula; son profesionales de la Universidad Santiago 

de Cali o de la Universidad Javeriana de Bogotá; abogados de profesión y han 
ocupado cargos políticos importantes como los de gobernador, gerente odirectivo 
de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI), embajador, y tienen una que 
otra medalla y condecoración por sus labores públicas y profesionales. En este 

grupo ya se observa la presencia de personas provenientes de sectores populares 
como el caso de José Luís Arcila y José Rómulo Salazar, entre otros. 15 

Es a partir de ésta nueva dirigencia de la década del sesenta que se organizan 
las fracciones políticas más importantes de la localidad. Por el Partido Liberal, el 
balcarcismo y el holmismo. Por el conservatismo, se constituyen el holguinismo, 

el humbertismo y e111oredismo. Cada fracción responde allideraz.go e interés del 
líder político: Gustavo Balcázar, Carlos Holmes Trujillo, Carlos Holguín Sardi, 
Humberto González Narváez y Rodrigo Lloreda Caicedo. Posteriormente se 

comienzan a desgranar las formas personalizadas de grupismo político electoral, 
acelerado por el Frente Nacional, que en primer lugar desideologiza a los partidos 
políticos; en segundo término, asocia en ciertas contiendas electorales a quienes 

antes eran enemigos encomiables y, finalmente, regionaliza la política y la cenrra 
básicamente en la lucha por la distribución de la burocracia local en un juego 
clientelista a través de microempresas electorales, forma organizativa propia de 
la nueva dinámica político electoral. 

Finalmente, podemos afirmar que laélite local continua siendo inseparable de 

los partidos Liberal y Conservador, evidenciado esto tanto en el tipo de fracciones 
existentes como en la élite potencial que se ha erigido frente a los antiguos líderes 
de la política. A su vez, a pesar de los importames cambios institucionales que 
ha conllevado la Constitución de 1991, aún se revela un sistema político local 
cerrado a la presencia de proyectos políticos diferentes a los llamados partidos 
tradicionales. Si bien se observa un cambio de carácter en la élite dirigente local . 

que ha ido transitando de una élite de poder que a mediados del siglo XX se 
aurorepresentaba en las instancias de poder político a otra propiamente política 
y profesional -que vive de y para la política como señalara M. Weber-, en 

general el sentido de su accionar político poco ha variado. 

14 &ta infurmación s..obtuvo por la viadccntrrnna5 y aplicación de fichasmn miembros de la "lite pollticao 

políticos probionalcs de la ciudad. En sc:gunJo lugar. a tr.1vés de archivos <le pren:;a •• cvin:os, mag:>Cinl$. elc. 

15 I'o.ejemplo. terminan sus estudios profesionales en la Uni...,ri.dad S:.raiagodc Cali, Alvaro Mcjía Lópn 
(abogado) . Francisco Javier Murgucitio (abogado).lOS<! Rómulo Sal:u.ar Hurtado (mnlado.).joS<! Didicr Ospina 
An"go (abogado). Ja.é LuÍ! Arcila Córdoba (abogado) y Marino l'az Ospilla (abogado). 
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