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Resumen

En	este	artículo	se	identifican	algunas	de	las	causas	que	revelan	los	bajos	niveles	de	

asociacionismo	municipal	que	presentan	los	departamentos	de	Colombia.	Mediante	

la	aplicación	de	un	análisis	cualitativo	comparativo	(QCA,	por	la	sigla	en	inglés	de	

qualitative comparative analysis),	se	presentan	distintas	configuraciones	causales	que	

explican	este	fenómeno,	tomando	como	base	los	datos	del	Departamento	Nacional	de	

Planeación	de	Colombia.	La	variable	resultado	se	ha	calculado	mediante	la	propor-
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ción	de	municipios	de	cada	departamento	que	pertenecen	a	algún	tipo	de	asociación,	

tomando	como	 referencia	 los	 esquemas	de	asociación	 territorial.	Entre	 las	 conclu-

siones	que	se	desprenden,	destaca	que	la	combinación	de	bajos	niveles	en	cuatro	de	

las	cinco	condiciones	analizadas	(niveles	de	urbanización,	calidad	de	vida,	actividad	

económica	y	seguridad)	conduce	a	menores	niveles	de	asociacionismo	municipal.	Así	

mismo,	la	capacidad	institucional	no	parece	explicar	el	fenómeno	estudiado.

Palabras clave: asociación municipal; Colombia; gobernanza territorial; 
análisis comparativo cualitativo,  QCA.

Abstract

This article identifies some causes for the low levels of municipal associativity in 

departments of Colombia. In performing a qualitative comparative analysis (QCA), 

multiple causal configurations are provided to explain this phenomenon, based on 

using data from the National Planning Department of Colombia. The result vari-

able has been calculated using the proportion of municipalities in each department 

enrolled in any type of association, taking territorial association schemes as a refer-

ence. It is concluded that the combination of low levels in four of the five conditions 

analyzed (levels of urbanization, quality of life, economic activity, and security) pro-

duce lower levels of municipal associativity, and that institutional capacity does not 

seem to account for the phenomenon studied.

Keywords:	municipal	association;	Colombia;	territorial	governance;	qualitative	
comparative	analysis	(QCA).

Resumo

Neste artigo identificaram-se algumas das causas que revelam os baixos níveis de 

associacionismo municipal apresentadas pelos estados da Colômbia. Por meio da 

aplicação de uma Análise Comparativa Qualitativa (QCA, pelo acrônimo em inglês 

qualitative comparative analysis ), apresentam-se diferentes configurações causais 

que explicam este fenômeno, tendo como base os dados do Departamento Nacional 

de Planejamento da Colômbia. A variável resultado tem sido calculada usando a 

proporção de municípios em cada estado que pertencem a algum tipo de associação, 

tomando como referência os esquemas de associação territorial. Entre as conclusões 

que emergem, salienta-se que a combinação de baixos níveis em quatro das cinco 
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condições analisadas (níveis de urbanização, qualidade de vida, atividade econômi-

ca e segurança) leva a menores níveis de associacionismo municipal. Da mesma 

forma, a capacidade institucional parece não explicar o fenômeno estudado.

Palavras chave:	associação	municipal;	Colômbia;	governança	territorial;	análise	
comparativa	qualitativa,	QCA.

1.	Introducción

El	 contexto	 actual,	 producto	 de	 los	 procesos	 de	
globalización,	 desencadena	 nuevos	 desafíos	 en	
materia	 de	 ordenamiento	 territorial.	 La	 comple-
jidad	que	enlaza	los	distintos	componentes	de	un	
sistema territorial en su interior y en las distintas 
escalas	hace	conveniente	revisar	la	conceptualiza-
ción	de	 los	procesos	de	cambio.	En	este	sentido,	
las	entidades	territoriales,	como	los	municipios	y	
departamentos	en	Colombia,	deben	adquirir	nue-
vas	 dinámicas,	más	flexibles,	 que	 contribuyan	 al	
impulso	 y	 el	 desarrollo	 de	 estrategias,	 acuerdos,	
alianzas	y	asociaciones	entre	ellas.	Esto	es,	avan-
zar	 en	 la	 gobernanza	 territorial,	 entendida	 como	
un	proceso	dinámico	de	coordinación	entre	acto-
res	públicos	y	privados	con	múltiples	identidades,	
recursos	 e	 intereses	 asimétricos,	 que	 apunte	 a	 la	
construcción	 colectiva	 de	 objetivos	 y	 acciones	 a	
través	de	la	promoción	de	dispositivos	y	mecanis-
mos	que	hagan	posible	el	aprendizaje	colectivo	y	
la	 participación,	 ocasionando	 así	 una	 renovación	
institucional	 y	 de	 organización	 en	 el	 proceso	 de	
toma	 de	 decisiones	 en	 el	 territorio	 (Chía	 et	 al.,	
2010).	

En	este	sentido,	el	fomento	y	la	consolidación	de	
esquemas	de	asociación	territorial	contribuyen	a	la	

configuración	 de	 nuevas	 formas	 de	 organización	
que	ponen	en	marcha	un	acercamiento	integrado,	
lo	 cual	 permite	 conciliar	 una	pluralidad	de	obje-
tivos,	 así	 como	mutualizar	 servicios	 y	 funciones	
en	un	afán	de	sinergia	y	de	racionalización	de	 la	
acción	pública.	Todo	eso	para	favorecer	los	acerca-
mientos	transversales,	pero	también	para	articular	
las	prioridades	entre	territorios	a	diferentes	escalas	
(Rey-Valette	et	al.,	2011).	Dichos	procesos	han	de	
estar	sustentados	en	la	identificación	y	la	valoriza-
ción	del	capital	territorial	(y	endógeno);	esto	sig-
nifica	entender	la	gobernanza	como	una	condición	
para	el	fomento	de	la	cohesión	territorial	(Farinós,	
2008).	

Por	 tanto,	 el	 establecimiento	 de	 asociaciones	 y	
acuerdos	 entre	 las	 entidades	 territoriales	 en	 Co-
lombia,	que	a	efectos	del	presente	artículo	se	en-
foca	 en	 la	 escala	municipal,	 se	 constituye	 en	 un	
aporte	hacia	 estos	nuevos	procesos.	Por	un	 lado,	
porque	promueven	 la	 formulación	y	 la	 ejecución	
de	programas	y	proyectos	de	interés	común;	y	por	
otro,	 porque	 la	 voluntad	 de	 asociación	 implica	
un	 proceso	 donde	 confluyen	 intereses,	 esfuerzos	
y	recursos	para	la	generación	de	impactos	en	sus	
territorios.	Esto	implica	una	“remodelación	de	las	
actividades	del	gobierno	y	una	mayor	conciencia	
sobre	 la	necesidad	de	cooperar	 con	otros	 actores	
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sociales”	 (Kooiman,	 2005,	 p.	 58).	 En	 definitiva,	
pueden	contribuir	en	una	gestión	del	territorio	más	
efectiva	y	a	la	implementación	de	políticas	con	en-
foque	territorial	(Farinós,	2014).

El	 trabajo	 se	desarrolló	a	partir	de	 la	 revisión	de	
fuentes	documentales	académicas,	institucionales,	
información	estadística	y	la	normatividad	relacio-
nada	en	 la	materia.	Mediante	 la	aplicación	de	un	
análisis	cualitativo	comparativo	(QCA,	por	la	sigla	
en inglés de qualitative comparative analysis),	en	
su	variable	Fuzzy	Set,	 ha	 sido	posible	 identificar	
las	configuraciones	causales	que	explican	los	bajos	
niveles	 de	 asociacionismo	municipal	 que	presen-
tan	 los	departamentos	de	Colombia.	De	esta	ma-
nera,	la	variable	resultado	se	ha	medido	mediante	
la	proporción	de	municipios	de	cada	departamento	
que	pertenecen	a	algún	tipo	de	asociación,	toman-
do	 como	 referencia	 los	 esquemas	 de	 asociación	
territorial.	Los	 datos	 necesarios	 para	 elaborar	 las	
condiciones	causales	se	han	extraído	de	la	base	de	
datos	 elaborada	 en	 el	 2015	 por	 el	 Departamento	
Nacional	 de	 Planeación	 (DNP)	 del	 Gobierno	 de	
Colombia.	

El	artículo	se	organiza	en	los	siguientes	apartados:	
el	primero	se	centra	en	los	procesos	de	asociacio-
nismo y la normativa general de los esquemas te-
rritoriales	en	Colombia;	el	segundo	señala	los	indi-
cadores	que	condicionan	los	procesos	asociativos	
territoriales;	el	tercero	describe	el	análisis	empíri-
co,	en	el	que	se	incluye	la	metodología	empleada,	
la	descripción	de	los	factores,	las	variables	que	los	
componen	y	los	resultados	obtenidos	del	QCA;	y	
finalmente,	se	presentan	las	conclusiones	del	estu-
dio	 y	 se	 señalan	 también	 algunos	 elementos	 que	
contribuyen	al	mejoramiento	del	desarrollo	territo-
rial	y	a	los	procesos	de	gobernanza	en	Colombia.

2.	Asociacionismo	y	la	
normativa general de los 
esquemas territoriales en 
Colombia

En	Colombia,	diversas	normas	legales	guardan	re-
lación	 con	 el	 asociacionismo	 (Figura	 1).	La	Ley	
1454	 de	 2011	 o	 Ley	 Orgánica	 de	 Ordenamien-
to	 Territorial	 (LOOT)	 considera	 la	 asociatividad	
como	uno	de	sus	principios	rectores4	(LOOT,	art.	
3);	se	constituye	en	una	herramienta	que	permite	
“abordar	de	manera	mancomunada,	el	diseño,	im-
plementación	y	ejecución	de	políticas,	programas,	
proyectos	y	acciones,	en	torno	a	una	visión	com-
partida”	(DNP,	2013,	p.	6),	cuyo	fin	es	“producir	
economías	de	escala,	generar	sinergias	y	alianzas	
competitivas,	 para	 la	 consecución	 de	 objetivos	
de	 desarrollo	 económico	 y	 territorial	 comunes”	
(LOOT,	art.	3).

Por	su	parte,	los	esquemas	asociativos	entre	entida-
des territoriales5	son	concebidos	como	un	proceso	
voluntario	de	conformación	de	alianzas	estratégi-
cas,	“siendo	entidades	administrativas	de	derecho	
público,	con	personería	jurídica	y	patrimonio	pro-

4 Los términos asociatividad y asociacionismo se entienden 
como sinónimos. En este artículo se retoma el último y se 
destaca que si bien el termino asociatividad no está conte-
nido en el Diccionario de la lengua espa�ola, este ha sido uti-
lizado en las bases normativas de Colombia y por algunos 
autores como Bustamante (2016). 

5 Para profundizar en los esquemas asociativos, revisar el do-
cumento Definici�n legal y funcional de los esquemas asocia-
tivos de entidades territoriales en Colombia, realizado por el 
DNP en 2013. El documento aborda el marco conceptual 
sobre el asociacionismo en el marco de la LOOT y presenta 
los diferentes criterios que permiten definir y diferenciar 
los diferentes esquemas establecidos, su naturaleza, las 
prioridades y las instancias de coordinación. También pre-
senta un amplio soporte normativo y legal relacionado con 
la adopción, la implementación y la regulación de la natu-
raleza y el ejercicio del asociacionismo a nivel territorial en 
Colombia, así como sus distintas modalidades.  
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pio	e	independiente	de	los	entes	que	la	conforman”	
(LOOT,	art.	17).	Esta	misma	ley	brinda	una	gama	
de	posibilidades	para	el	establecimiento	de	esque-

mas	asociativos	territoriales,	que	toman	en	consi-
deración		los	aspectos	legales,	técnicos	y	operati-
vos	que	los	diferencian	unos	de	otros.	

FIGURA 1. 
Cronología de la normatividad en asociacionismo territorial en Colombia 
Fuente: Elaboración propia con base en DNP (2013).
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Según	el	DNP	(2013),	el	asociacionismo	se	pre-
senta	como	una	necesidad	en	un	espacio	geográ-
fico	 para	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 conjuntas,	
que	 permitan	 la	 unificación	 de	 recursos	 (huma-
nos,	técnicos,	financieros,	organizacionales,	entre	
otros),	aportando	a	una	orientación	más	eficiente	
del	gasto	público	y	el	logro	de	mejores	resultados	
en	la	provisión	de	bienes	y	servicios.	En	conse-
cuencia,	la	existencia	de	espacios	que	superan	los	
límites	 político-administrativos	 de	 las	 entidades	
territoriales	 requiere	 de	 esquemas	 asociativos	
que	permitan	abordar	la	planificación	y	la	gestión	
estratégica	en	ámbitos	más	amplios,	sin	poner	en	
riesgo	 la	autonomía	de	cada	municipio	o	depar-
tamento	 (supramunicipales	 o	 subregionales,	 y	
supradepartamentales	o	regionales)	(DNP,	2013).	
Su	 sostenibilidad	permite	 “llevar	 a	procesos	 re-
gionales	 más	 estratégicos	 y	 a	 la	 formulación	 e	
implementación	 de	 políticas	 regionales	 diferen-
ciadas”	(DNP,	2013,	p.	14).

En	la	medida	en	que	las	asociaciones	territoriales	
se	 constituyan	 en	 el	medio	para	 la	 aplicación	de	
diversos	principios	(coordinación,	subsidiariedad,	
complementariedad,	eficacia,	gradualidad,	concer-
tación,	 responsabilidad,	 cooperación	 y	 participa-
ción)	(LOOT,	art.	27),	aportarán	al	fortalecimien-
to	 de	 la	 institucionalidad,	 la	 gobernabilidad	 y	 la	
capacidad	de	negociación	con	otros	actores	claves	
del	desarrollo	(DNP,	2013,	p.	13).

Finalmente,	estos	procesos	se	sustentan	en	“la	com-
prensión	de	las	lógicas	del	territorio	en	los	cuales	
se	hallan	articulados	y	de	sus	problemáticas	vin-
culantes,	es	decir,	de	problemas	que	competen	por	
difusión	o	impacto	a	más	de	una	localidad”	(DNP,	
2013,	p.	19).	Teniendo	en	cuenta	que	existen	“ba-
rreras	que	pueden	actuar	en	contra	de	favorecer	las	
asociaciones,	como	la	heterogeneidad	de	los	mu-
nicipios	en	términos	económicos,	sociales	y	de	sus	

capacidades	 institucionales”	 (Rodríguez-Oreggia	
y	Tuirán,	2006,	p.	395),	a	continuación	se	señalan	
algunos	de	los	elementos	o	indicadores	destacados	
que	condicionan	los	procesos	asociativos.			

3.	Indicadores	que	condicionan	
los	procesos	asociativos	
territoriales

3.1.	Grado	de	urbanización	

Existen	 desequilibrios	 poblacionales	 como	 re-
sultado	 de	 la	 concentración	 de	 la	 población	 en	
algunas	áreas	y	 la	despoblación	de	otras	 (Mateo,	
2014).	Considerando	que	la	estructura	urbana	ex-
presa	la	organización	de	la	producción	y	la	confi-
guración	de	las	relaciones	sociales	(Harvey,	1979),	
es	posible	entender	que	los	niveles	de	proximidad	
y	acercamiento	en	las	zonas	urbanas,	debido	a	la	
reducción	del	 espacio	y	 las	distancias,	 es	mucho	
mayor	que	en	 las	 zonas	 rurales.	Según	Bourdieu	
(1997),	 las	 personas	 que	 comparten	 un	 espacio	
restringido	estarán	a	la	vez	más	próximas	(por	sus	
propiedades	y	sus	disposiciones)	y	más	inclinadas	
al	 acercamiento;	por	 tanto,	 según	el	 autor,	 resul-
tará	más	fácil	acercarlas	y	movilizarlas.	Por	ello,	
establecemos	 la	siguiente	hipótesis:	 (P1)	Los	de-
partamentos que presentan un menor grado de ur-
banización	tienen	bajos	niveles	de	asociacionismo	
territorial	entre	sus	municipios.	

3.2.	Actividad	económica

La	dinámica	 territorial	 requiere	 la	 interacción	de	
todos los niveles del sistema para generar ventajas 
competitivas;	el	territorio,	como	factor	de	desarro-
llo,	puede	permitir	la	construcción	de	cadenas	de	
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valor	 y	 sistemas	 productivos	 territoriales	 (Esser,	
Illebrand,	 Messner	 y	 Meyer-Stamer,	 1996).	 En	
el	marco	 de	 geografía	 económica,	 Zuleta	 (2007)	
señala	 que	 existen	 disparidades	 regionales,	 cau-
sadas por las fuerzas centrípetas, aglomerantes 
y concentradoras	 que	 han	 provocado	 grandes	
inequidades	 y	 desigualdades	 en	 el	 crecimiento	 y	
el	 desarrollo	 de	 las	 regiones	 en	 Colombia.	 Esto	
conduce,	 según	 el	 autor,	 a	 dos	 situaciones:	 por	
un	 lado,	 un	 crecimiento	 acelerado	 de	 los	 territo-
rios	en	los	cuales	se	concentra	la	mayor	parte	del	
desempeño	económico;	y	por	otro,	 el	detrimento	
de	las	más	atrasadas,	ya	que	se	considera	que	“la	
aglomeración	espacial	del	desempeño	económico	
es	un	proceso	de	causación	circular	acumulativa,	
consecuencia	de	las	economías	a	escala,	el	aprove-
chamiento	de	mayores	mercados,	los	bajos	costos	
de	transporte	y	los	menores	costos	de	transacción”	
(Zuleta,	2007,	p.	9).	

Extrapolando	 los	 resultados	 al	 ámbito	 territorial	
y	 tomando	como	 referencia	el	 capital	 asociativo,	
según	el	informe	de	la	Fundación	Foessa	(2008),	
“la	tasa	de	asociacionismo	aumenta	con	el	nivel	de	
renta”	(p.	73).	De	acuerdo	con	ello,	establecemos	
la	siguiente	hipótesis:	(P2)	Los	departamentos	con	
bajos	 niveles	 de	 actividad	 económica	 presentan	
bajos	niveles	de	asociación	territorial.

3.3. Calidad de vida 

La	 calidad	 de	 vida	 se	 define	 como	 “una	medida	
de	 logro	 respecto	 de	 un	 nivel	 establecido	 como	
óptimo,	 teniendo	 en	 cuenta	 dimensiones	 socioe-
conómicas	y	ambientales	dependientes	de	la	esca-
la	 de	 valores	 prevaleciente	 en	 la	 sociedad	 y	 que	
varían	en	función	de	las	expectativas	de	progreso	
histórico”	(Velázquez,	2001,	p.	15).	En	el	presente	

estudio	se	 toma	como	referencia	el	 índice	de	po-
breza	multidimensional	 (IPM)	 y	 se	 entiende	 que	
la	pobreza,	más	allá	de	la	insatisfacción	de	las	ne-
cesidades	básicas	debido	principalmente	a	las	con-
diciones	 económicas,	 se	 concibe	 como	 el	 acceso	
diferencial	a	 las	oportunidades	y	al	desarrollo	de	
las	capacidades	de	las	personas,	lo	cual	ocasiona	la	
exclusión	de	grupos	 sociales	y	bajas	condiciones	
de	vida	(Sen,	1993;	Ochoa,	2003).	

Este	contexto,	ligado	a	las	condiciones	estructura-
les,	deriva	también	en	las	capacidades	de	desarro-
llo	en	 la	dimensión	 territorial,	donde	el	potencial	
de	asociación	se	presenta	como	uno	de	sus	elemen-
tos.	Tomando	como	referencia	el	caso	de	México,	
Santín	(2002)	menciona	que	la	situación	de	pobre-
za	que	se	presenta	en	 los	municipios,	vinculadoa	
a	 las	carencias	financieras,	 técnicas	y	 la	ausencia	
de	personal	capacitado,	debilita	a	las	instituciones	
tomadoras	 de	 decisiones	 y	 las	 aísla.	 Siguiendo	 a	
Rodríguez-Oreggia	y	Tuirán	(2006):

	 Esto	puede	ocurrir	porque	los	gobier-
nos	de	municipios	de	alta	marginación	
no	cuenten	con	información	adecuada	
ni	servicios	de	asesoría	que	les	permi-
tan	conocer	en	mayor		medida	los	
beneficios	potenciales	que	obtendrían	
de	la	asociación.	O	bien,	porque	al	no	
contar	con	suficientes	recursos	finan-
cieros,	buscan	asignarlos	a	aquello	
en	lo	que	creen		 que	se	emplea-
rán	mejor	(p.	404).

Lo	anterior	permite	plantear	la	siguiente	hipótesis:	
(P3)	A	menor	calidad	de	vida	en	el	departamento,	
menor	asociacionismo	municipal.
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3.4.	Capacidad	institucional

La	capacidad	institucional	es	un	concepto	que	gira	
en	torno	a	la	necesidad	de	mejorar	la	capacidad	de	
las	organizaciones	públicas,	para	enfrentar	los	de-
safíos	de	desarrollo	sustentable	(Competa,	2010).	
Según	 el	Programa	de	 las	Naciones	Unidas	 para	
el	Desarrollo,	 es	 el	 proceso	 a	 través	del	 cual	 los	
grupos	individuales,	 las	organizaciones,	 las	 insti-
tuciones	y,	en	general,	las	sociedades,	mejoran	sus	
habilidades	 para	 desempeñar	 funciones,	 resolver	
problemas	y	alcanzar	objetivos,	para	abordar	sus	
necesidades	 en	 un	 contexto	 amplio	 y	 de	manera	
sostenible	(Fondo	de	las	Naciones	Unidas	para	la	
Infancia	[Unicef],	1999,	p.	3).	En	palabras	de	Os-
pina	(2002),	“se	refiere	a	la	habilidad	de	las	orga-
nizaciones	 para	 absorber	 responsabilidades,	 ope-
rar	más	eficientemente	y	fortalecer	la	rendición	de	
cuentas”	(p.	4).

La	capacidad	 institucional,	por	 tanto,	 se	constru-
ye	al	generar	“mayor	autonomía,	autorregulación,	
pluralismo	y	responsabilidad	ciudadana”	(Savitch,	
1998,	p.	269).	En	este	sentido,	se	relaciona	con	la	
combinación	 necesaria	 del	 valor	 externo	 y	 orga-
nizacional	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 (Competa,	
2010).	Desde	este	enfoque,	se	puede	apreciar	que	
un	bajo	nivel	de	desarrollo	de	la	capacidad	insti-
tucional	 implica	una	baja	capacidad	organizacio-
nal	y	una	débil	interacción	e	interdependencia	con	
otras	organizaciones	y,	en	consecuencia,	unos	ba-
jos	niveles	de	asociacionismo.	

De	acuerdo	con	lo	anterior,	y	considerando	la	me-
dición	del	desempeño	integral	como	el	índice	de	
referencia	 en	 este	 estudio	 para	 valorar	 la	 capa-
cidad	 institucional	 en	Colombia,	 se	 establece	 la	
siguiente	hipótesis:	(P4)	A	menor	capacidad	ins-
titucional,	menor	nivel	de	asociacionismo	en	los	
departamentos.

3.5. Seguridad 

En	Colombia,	el	conflicto	armado	y	los	problemas	
de	orden	público	que	le	conciernen	han	generado	
violencia,	marginación,	pobreza	y	desempleo,	en-
tre	otras	situaciones	que	han	contribuido	a	la	de-
bilidad	de	las	estructuras	institucionales	y	la	poca	
claridad	sobre	la	distribución	de	competencias	en-
tre	las	entidades	territoriales	(Bustamante,	2006).	
El	Programa	de	 las	Naciones	Unidas	para	el	De-
sarrollo	(PNUD,	2013)	señala	que	“la	inseguridad	
ciudadana	y	sus	distintas	expresiones	constituyen	
un	obstáculo	fundamental	para	el	desarrollo	huma-
no”	(p.	4).	Se	puede	señalar,	entonces,	que	la	des-
igualdad	y	la	pobreza,	como	factores	causales	del	
conflicto	armado	(y	a	la	inversa)	son	un	obstáculo	
para	los	procesos	de	desarrollo	(Perales,	2013,	p.	
110).	

En	otras	palabras,	según	Lunecke	y	Ruiz	(2007,	p.	
229),	“la	violencia	y	la	delincuencia	inciden	per-
versamente	 sobre	 los	 recursos	 sociales	 que	 tiene	
una	comunidad	para	desarrollarse”.	Si	se	conside-
ra	el	asociacionismo	territorial	como	uno	de	estos	
recursos,	 postulamos	 la	 siguiente	 hipótesis:	 (P5)	
Los departamentos que presentan altos niveles de 
inseguridad	 tienen	bajos	niveles	 de	 asociacionis-
mo territorial.

4.	Análisis	empírico

4.1. Metodología 

Para	el	análisis	y	la	contrastación	de	las	hipótesis	
realizadas	en	el	apartado	anterior	se	ha	utilizado	el	
análisis	 cualitativo	 comparativo	 (QCA).	El	QCA	
se	utiliza	para	examinar	cómo	se	combinan	unas	
variables	 (o	condiciones)	para	crear	un	 resultado	
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(u	 outcome)	 (Ragin,	 1987;	 2000;	 2008).	 En	 pa-
labras	de	Ragin	 (1987),	 esta	 técnica	combina	 las	
ventajas	de	 las	 técnicas	 cualitativas	y	 las	 cuanti-
tativas,	aunque	en	términos	generales	pertenece	al	
conjunto	de	técnicas	cualitativas.	Tal	y	como	ex-
plican	Berg-Schlosser,	De	Meur,	Rihoux	y	Ragin	
(2009),	el	QCA	es	una	metodología	de	investiga-
ción	que	incorpora	la	lógica	del	álgebra	booleana	a	
los	principios	de	comparación.	

El	QCA	se	aplica	generalmente	a	muestras	peque-
ñas	 de	 entre	 10	 y	 50	 casos	 (Lijphart,	 1971;	Co-
llier,	 1993;	 Fiss,	 2011),	 ya	 que	 surge	 como	 una	
manera	de	analizar	 fenómenos	macropolíticos	en	
los	que,	por	su	naturaleza,	el	número	de	casos	es	
insuficiente	como	para	llevar	a	cabo	otros	análisis	
de	 tipo	 estadístico	 tradicional	 (Berg-Schlosser	 et	
al.,	2009).	Sin	embargo,	cada	vez	más	académicos	
de	todo	el	mundo	están	aplicando	este	método	en	
áreas	como	la	sociología,	la	dirección	de	empresas	
o	 la	educación,	por	 lo	cual	ha	pasado	de	ser	una	
metodología	puramente	macro	a	ser	también	meso	
(Berg-Schlosser	et	al.,	2009).

Siguiendo	 a	 Ragin	 (2008)	 y	 Schneider,	 Schul-
ze-Bentrop	 y	 Paunescu	 (2010),	 las	 fases	 de	 un	
análisis	QCA	son	tres.	En	primer	lugar,	se	realiza	
la	calibración	de	las	variables	(o	condiciones)	y	el	
outcome	(o	resultado).	De	esta	manera,	se	trasfor-
man	los	valores	de	las	variables	para	que	se	ajus-
ten	a	las	necesidades	de	la	modalidad	de	QCA	que	
se	ha	seleccionado.	En	este	 trabajo	se	ha	elegido	
la	 modalidad	 Fuzzy	 Set	 (fsQCA),	 que	 se	 utiliza	
para	 analizar	 variables	 de	 tipo	 continuo.	Así	 las	
variables	introducidas	se	convertirán,	mediante	la	
calibración,	 en	 variables	 de	 tipo	 continuo	 cuyos	
valores	 se	 encontrarán	 dentro	 del	 intervalo	 entre	
0	y	1	(Ragin,	2008).	En	segundo	lugar	se	lleva	a	
cabo	el	análisis	de	necesidad,	que	consiste	en	de-

terminar	si	 las	distintas	condiciones	 (o	variables)	
están	presentes	en	todos	los	casos	que	presentan	un	
resultado	concreto	(Woodside,	2012).	La	relación	
de	 necesidad	 se	 produce	 cuando	 el	 resultado	 es	
un	subconjunto	de	 la	condición	causal	 (Legewie,	
2013;	Ragin,	2008),	por	ejemplo:	ser	mujer	es	con-
dición	 necesaria	 para	 ser	 madre	 biológicamente.	
Finalmente	 se	 realiza	 el	 análisis	 de	 suficiencia,	
que	consiste	en	observar	qué	condición	o	combi-
nación	de	condiciones	(configuración	causal)	son	
suficientes	 para	 explicar	 el	 resultado.	 Siguiendo	
con	el	ejemplo	anterior,	se	puede	afirmar	que	todas	
las	madres	 biológicas	 son	mujeres;	 sin	 embargo,	
no	todas	las	mujeres	son	madres.	La	condición	de	
suficiencia	se	cumple	entonces	cuando	la	variable	
causal	es	un	subconjunto	del	resultado	(Legewie,	
2013;	Ragin,	2008).	

4.2.	Muestra	y	calibración	

La	muestra	utilizada	en	este	estudio	se	ha	extraído	
de	la	base	de	datos	del	Departamento	Nacional	de	
Planeación	de	Colombia	(2015).	De	esta	manera,	
se	ha	obtenido	información	sobre	los	32	departa-
mentos	de	Colombia	que	son	objeto	del	estudio	(el	
Distrito	Capital	 de	Bogotá	 ha	 sido	 excluido).	La	
Tabla	1	muestra,	por	un	lado,	la	definición	de	las	
condiciones	y	el	 resultado	incluido	en	el	estudio,	
y,	por	otro	lado,	los	diferentes	umbrales	estableci-
dos	para	realizar	la	calibración.	Cabe	destacar	que	
para	medir	 la	 variable	 resultado	 (asociacionismo	
municipal)	se	ha	tomado	como	referencia	el	listado	
de	los	49	procesos	de	asociacionismo	que	ha	sido	
consolidado	por	el	DNP	en	el	año	2013.	

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 calibración	 del	 resultado	
asociacionismo municipal	 (ASO)	y	de	 las	condi-
ciones,	se	ha	aplicado	el	método	directo	propuesto	
por	Ragin	(2008),	según	el	cual	hay	que	establecer	
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tres	umbrales	para	calibrar	 las	distintas	variables	
en	función	de	dónde	se	ubique	el	valor	que	tienen	
en	cada	caso.	El	objetivo	es	indicar	si	se	da	la	con-
dición	 o	 no	 se	 da.	En	 el	QCA	esto	 se	 denomina	
pertenecer al conjunto	(cuando	se	da	la	condición)	
o no pertenecer al conjunto	 (cuando	no	 se	da	 la	
condición).	Como	en	el	Fuzzy	Set	(fsQCA)	se	tra-
baja	con	variables	de	escala	o	de	tipo	continuo,	es	
necesario	fijar	unas	reglas	de	decisión	para	deter-
minar	si	un	valor	indica	pertenencia	al	conjunto	o	
no.	De	esta	manera,	los	tres	umbrales	que	han	de	
fijarse	son:	el	umbral	de	total	pertenencia	al	con-

junto,	el	punto	medio	y	el	punto	de	no	pertenencia.	
Así,	cuando	la	variable	 toma	valor	1	se	habla	de	
“total	 pertenencia	 al	 conjunto”	 (fully in),	 cuando	
toma	valor	0,95	se	habla	de	“casi	total	pertenencia	
al	conjunto”	(almost fully in),	cuando	toma	valor	
0,5	se	habla	de	“ni	pertenencia	ni	ausencia	al	con-
junto”	(cross over point),	cuando	toma	valor	0,05	
se	habla	de	“casi	 total	ausencia	al	conjunto”	 (al-
most fully out)	y	cuando	toma	valor	0	se	habla	de	
“totalmente	fuera	del	conjunto”	(fully out)	(Ragin,	
2008).	Más	abajo	se	explica	con	detenimiento	este	
proceso.

TABLA 1. RESULTADO Y CONDICIONES DEL ESTUDIO: DESCRIPCIÓN Y CODIFICACIÓN

Variables Descripción
Calibración directa 

basada en tres puntos 
(95 %, 50 % y 5 %)*

Resultado:

asociacionismo municipal  
(ASO)

Condición que representa el asociacionismo de los municipios del depar-
tamento. Medido mediante la proporción de municipios que pertenecen a 
algún tipo de asociación respecto al total. Con datos del DNP (2013).

→(0,9; 0,43; 0,1)

Grado de urbanización  
(URB)

Condición que representa la proporción de población que reside en áreas 
urbanas respecto al total. Medido con datos del DNP (2015).

→(0,8; 0,65; 0,5)

Actividad económica (ECO)

Condición que representa la actividad económica del departamento. Medido 
mediante el indicador sintético propuesto por DNP (2015), que incorpora 
el valor agregado del departamento, la suma de ingresos municipales, la 
penetración de internet y las disparidades económicas.

→(0,9; 0,46; 0,1)

Calidad de vida (VID)

Condición que representa la calidad de vida de los habitantes del departa-
mento, medida mediante el opuesto al índice de pobreza multidimensional 
(IPM). Cuanto más alto es el valor, mejor calidad de vida. Datos extraídos del 
DNP (2015) correspondientes al IPM con base en el censo 2005.

→(0,9; 0,48; 0,1)

Capacidad institucional (INS)

Condición que representa las capacidades institucionales de las autoridades 
territoriales presentes en el departamento. Medido por el índice de desem-
peño integral propuesto por el DNP (2014), integrado por componentes que 
miden la eficacia, la eficiencia, los requisitos legales, la gestión administrati-
va y fiscal, la capacidad administrativa y el desempeño fiscal.

→(0,8; 0,65; 0,4)

Seguridad (SEG)

Condición que representa el nivel de seguridad ciudadana presente en  
el municipio. Medido mediante el indicador sintético propuesto por el  
DNP (2015), compuesto por componentes que miden homicidios,  
secuestros, hurtos y áreas de cultivo de coca.

→(0,9; 0,52; 0,1)

* Método de calibración directa basado en tres puntos (95 %, 50 % y 5%) (Ragin, 2008).
Fuente: elaboraci�n propia
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Siguiendo	 el	 procedimiento	 descrito	 por	 Ragin	
(2008),	 los	 tres	 umbrales	 son	 0,95;	 0,5	 y	 0,05.	
En	el	caso	de	las	condiciones	ECO,	VID	y	SEG,	
se	 ha	 utilizado	 la	media	 de	 cada	 variable	 como	
punto	intermedio	(Schneider	et	al.,	2010).	Para	la	
condición	URB,	los	puntos	de	corte	se	han	fijado	
siguiendo	el	criterio	para	determinar	el	estadio	de	
transición	urbana	fijado	por	la	Comisión	Econó-
mica	para	América	Latina	y	el	Caribe	(Cepal)	y	
el	Centro	Latinoamericano	y	Caribeño	de	Demo-
grafía	(Celade)	(2002),	donde	los	territorios	más	
avanzados	 presentan	más	 del	 80	%	 de	 la	 pobla-
ción	 viviendo	 en	 áreas	 urbanas,	 los	 moderados	
presentan	 alrededor	 del	 65	%	 y	 los	 rezagados	
presentan	 proporciones	 inferiores	 al	 50	%.	 En	
el	caso	de	la	condición	INS,	los	puntos	de	corte	
utilizados	 se	 han	 basado	 en	 el	 criterio	 del	DNP	
(2014)	para	medir	 los	 índices	de	desempeño	 in-
tegral,	que	califican	los	niveles	superiores	a	0,80	
como	 sobresalientes,	 los	 niveles	 que	 rondan	 el	
0,65	como	medios	y	los	inferiores	a	0,4	como	crí-

ticos.	Para	realizar	la	calibración	de	las	variables	
se	ha	utilizado	el	software	fsQCA	2.5	de	Ragin	y	
Davey	(2014).

En	este	estudio,	menores	niveles	de	 las	variables	
grado de urbanización, capacidad institucional, 
seguridad, calidad de vida y actividad económica 
deberían	conllevar	como	resultado	un	menor	nivel	
de	asociacionismo	municipal.

De esta manera se propone el siguiente modelo:

~ASO	=	f(URB,	ECO,	VID,	INS,	SEG)

4.3.	Análisis	de	necesidad	

La	Tabla	2	muestra	 los	 resultados	del	análisis	de	
necesidad.	Puesto	que	ninguna	condición	presenta	
un	nivel	de	consistencia	igual	o	superior	a	0,9	(Ra-
gin	2008;	Schneider	et	al.,	2010),	podemos	decir	
que	este	modelo	no	presenta	condiciones	que	sean	
necesarias	para	alcanzar	el	resultado.

TABLA 2. ANÁLISIS DE NECESIDAD

Resultado ASO ~ ASO

Condiciones Consistencia Cobertura Consistencia Cobertura

URB 0,665101 0,618988 0,509357 0,544035

~URB 0,510067 0,475297 0,643275 0,687930

ECO 0,697315 0,651003 0,602339 0,645363

~ECO 0,620134 0,576060 0,674269 0,718828

VID 0,710738 0,658173 0,616959 0,655687

~VID 0,628188 0,588309 0,678363 0,729101

INS 0,805369 0,597907 0,735088 0,626308

~INS 0,496644 0,620285 0,528070 0,756915

SEG 0,630201 0,560932 0,674854 0,689367

~SEG 0,651007 0,635649 0,570175 0,638925

Nota: (~) indica la ausencia de la condición.

Fuente: elaboraci�n propia basada en la salida del programa fsQCA 2.5.
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4.4.	Análisis	de	suficiencia	

Ragin	(2008)	recomienda	que	una	configuración	
causal	 (o	combinación	de	condiciones)	presente	
un	 umbral	 de	 consistencia	 superior	 a	 0,75	 para	
decir	que	es	suficiente.	La	Tabla	3	muestra	que,	
en	 este	 caso,	 el	modelo	 presenta	 dos	 configura-
ciones	causales	que	 superan	 los	niveles	de	con-
sistencia	marcados	por	Ragin.	Esto	 implica	que	
existen	 dos	 patrones	 que	 explican	 los	 bajos	 ni-

veles	de	asociacionismo	municipal	que	presentan	
algunos	departamentos	colombianos.

La	primera	configuración	causal	o	combinación	de	
variables	 (~fs_urb*~fs_vid*~fs_eco)	 indica	 que	
los departamentos que presentan menores niveles 
de	urbanización,	de	calidad	de	vida	y	de	actividad	
económica,	presentan	menores	niveles	de	asocia-
cionismo	municipal.	

 TABLA 3. ANÁLISIS DE SUFICIENCIA

Cobertura bruta Cobertura única Consistencia

~fs_urb*~fs_vid*~fs_eco 0,516959 0,178363 0,792115

~fs_urb*~fs_seg*~fs_vid 0,361404 0,022807 0,812089

Cobertura del modelo: 0,539766

Consistencia del modelo: 0,785532

Puntos de corte:  Frecuencia: 2

Consistencia: 0,826607

Nota: (~) significa ausencia de la condición. (*) equivale al conector lógico AND. 

Fuente: elaboraci�n propia basada en la salida del programa fsQCA 2.5.

La	segunda	configuración	causal	(~fs_urb*~fs_se-
g*~fs_vid)	indica	que	los	departamentos	que	pre-
sentan	menores	niveles	de	urbanización,	de	calidad	
de vida y de seguridad, presentan menores niveles 
de	asociacionismo	municipal.	

La	Tabla	4	muestra	 los	departamentos	colombia-
nos	que	presentan	bajos	niveles	de	asociacionismo	
municipal	y	que	son	explicados	por	cada	configu-
ración	causal.	

Así,	de	las	cinco	hipótesis	planteadas	al	inicio	de	
esta	 investigación,	 se	 observa	 cómo	 la	 presen-
cia	 de	 cuatro	 de	 las	 cinco	 condiciones	 analiza-
das	(URB,	VID,	ECO	y	SEG),	combinadas	entre	
ellas,	conducen	a	menores	niveles	de	asociacio-
nismo	municipal	(ASO).	Asimismo,	la	presencia	
o	ausencia	de	la	variable	INS	no	parece	una	con-
dición	determinante	para	explicar	el	bajo	nivel	de	
asociacionismo	municipal	 en	 los	 departamentos	
de	Colombia.
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5.	A	modo	de	conclusión	y	
recomendación

En	Colombia existe	un	marco	regulador	que	per-
mite	la	creación	y	la	articulación	de	diversos	ins-
trumentos	 para	 el	 fomento	 de	 procesos	 asociati-
vos;	sin	embargo,	esto	no	significa	la	adopción	de	
políticas	 territoriales.	 Pese	 a	 las	 potencialidades	
del	asociacionismo	territorial,	este	no	está	amplia-
mente	extendido.	La	heterogeneidad	de	los	muni-
cipios	en	términos	económicos,	sociales	e	institu-
cionales,	sumada	a	la	debilidad	de	los	mecanismos	
operativos	que	aseguran	su	implementación	y	fun-
cionamiento,	ha	limitado	su	fortalecimiento	y	con-
solidación.	Se	destaca	también	que	estos	procesos,	
más	allá	de	 la	voluntad	política,	 implican	el	 res-
paldo	de	inversiones	concretas	para	su	desarrollo.	

La	construcción	colectiva	de	objetivos	y	acciones	
es	posible	a	través	de	la	promoción	de	dispositivos	
y	mecanismos	que	permitan	el	aprendizaje,	la	in-
teracción	y	la	interdependencia	para	ocasionar	una	
renovación	 institucional	y	una	 transformación	en	
el	proceso	de	toma	de	decisiones	en	el	 territorio.	
En	este	sentido,	 los	esquemas	asociativos	territo-
riales	tienen	la	potencialidad	de	poner	en	marcha	

un	 acercamiento	 integrado	de	 las	 entidades	 terri-
toriales,	 que	 permita	 conciliar	 una	 pluralidad	 de	
objetivos	y	mutualizar	servicios	y	funciones	con	el	
ánimo	de	crear	sinergias	y	posibilitar	la	racionali-
zación	de	la	acción	pública	y	la	consecución	de	un	
desarrollo	sustentable.

En	 particular,	 el	 análisis	 empírico	 de	 los	 indica-
dores	 que	 condicionan	 los	 procesos	 asociativos	
arroja	unos	resultados	que	aportan	evidencia	sobre	
el	 vínculo	y	 las	 relaciones	 causales	que	 explican	
los	bajos	niveles	de	asociacionismo	municipal	que	
presentan	 los	 departamentos	 colombianos.	 Entre	
las	conclusiones	que	se	desprenden	de	la	evidencia	
empírica	aportada	en	el	presente	trabajo	se	desta-
can	las	siguientes:

• La	combinación	de	bajos	niveles	en	cuatro	de	
las	 cinco	 condiciones	 analizadas	 (niveles	 de	
urbanización,	 calidad	 de	 vida,	 actividad	 eco-
nómica	y	seguridad)	conduce	a	menores	nive-
les	de	asociacionismo	municipal,	hecho	que	se	
evidencia	 en	 los	 departamentos	 ubicados	 en	
las	zonas	periféricas	de	Colombia.	

• Los	 departamentos	 que	 presentan	 simultá-
neamente	 menores	 niveles	 de	 urbanización,	

TABLA 4. DEPARTAMENTOS EN COLOMBIA ~ ASO

~ASO = f(URB, ECO, VID, INS, SEG)

Configuración causal Departamentos

~fs_urb*~fs_vid*~fs_eco
Vichada, Guainia, Vaupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Chocó, 
Nariño y Córdoba

~fs_urb*~fs_seg*~fs_vid Vichada, Caquetá, Putumayo, Cauca, Guajira y Nariño

Nota: (~) significa ausencia de la condición. (*) equivale al conector lógico AND. 

Fuente: elaboraci�n propia con datos extraídos del programa fsQCA 2.5.
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de	calidad	de	vida	y	de	actividad	económica,	
presentan	menores	niveles	de	asociacionismo	
(Vichada,	Guainía,	Vaupés,	Guaviare,	Amazo-
nas,	Caquetá,	Chocó,	Nariño	y	Córdoba).

• Los	 departamentos	 que	 presentan	 simultá-
neamente	 menores	 niveles	 de	 urbanización,	
de	calidad	de	vida	y	de	 seguridad,	presentan	

menores	niveles	de	asociacionismo	municipal	
(Vichada,	Caquetá,	Putumayo,	Cauca,	Guajira	
y	Nariño).	

• Se	destaca	que	en	los	departamentos	de	Vicha-
da,	Caquetá	y	Nariño	se	cumplen	las	dos	con-
figuraciones	causales	(Figura	2).

FIGURA 2. 
Departamentos que 
presentan menores niveles de 
asociacionismo en Colombia  
Fuente: Elaboración propia.
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• En	 los	 resultados,	 la	 presencia	 o	 ausencia	
de	 capacidad	 institucional	 no	 parece	 ser	 una	
condición	 determinante	 para	 explicar	 el	 bajo	
nivel	de	asociacionismo	municipal	en	los	de-
partamentos	de	Colombia.	Sin	embargo,	 esta	
constatación	permite	abrir	nuevos	campos	de	
estudio,	en	el	sentido	de	profundizar	sobre	di-
cha	capacidad	institucional	y	la	manera	como	
esta	fortalece	los	procesos	de	asociacionismo.

• En	suma,	con	el	ánimo	de	reducir	los	desequi-
librios	territoriales	y	garantizar	la	igualdad	de	
oportunidades,	así	como	la	promoción,	la	con-
solidación	y	el	fortalecimiento	de	los	procesos	
asociativos	 territoriales,	 las	 acciones	 deben	
centrar	sus	esfuerzos	en	aquellos	departamen-
tos que presentan alguno de los dos patrones 
descritos.

• La	 consolidación	 de	 los	 esquemas	 territoria-
les	 requiere	 la	 deliberación	 e	 implicación	 de	
diversos	 actores	 para	 otorgarle	 mayor	 legi-
timidad. El Estado, por su parte, ya no es el 
único	actor,	aunque	 juega	un	papel	activo	de	
liderazgo,	 animación,	 facilitación	 y	 coordi-
nación	 en	 la	 generación	 de	 espacios	 para	 su	
fortalecimiento;	sin	embargo,	es	necesario	au-
nar	esfuerzos	para	implicar	a	las	asociaciones	
público-privadas	(de	diversos	tipos	y	alcances,	
cuando	tiene	sentido	hacerlo),	comprometien-
do	 así	 no	 solo	 capacidades	 y	 recursos,	 sino	
también	responsabilidades.	

• El	cese	del	conflicto	armado	adquiere	también	
especial	relevancia,	puesto	que	influye	directa-

mente en el segundo patrón, ya que es un fenó-
meno	que	tiene	mayor	ocurrencia	en	el	entorno	
rural	y	es	la	principal	fuente	de	inseguridad	en	
estos	territorios.	Por	lo	tanto,	el	cese	del	con-
flicto	en	el	marco	de	los	acuerdos	de	paz	puede	
suponer	 por	 sí	mismo	un	 facilitador	 del	 aso-
ciacionismo	territorial,	tal	y	como	reflejan	los	
resultados de este estudio.

En	este	sentido,	el	contexto	local	(como	el	espacio	
más	 próximo	 de	 interacción)	 cobra	 especial	 im-
portancia	a	la	hora	de	fortalecer	los	acuerdos	y	los	
canales	de	negociación	 (y	 la	 superación	del	 con-
flicto)	para	la	consecución	de	objetivos	y	agendas	
comunes,	al	optar	por	un	trabajo	a	largo	plazo	(vi-
sión	 estratégica	 compartida),	 el	 involucramiento	
real	en	los	procesos	(construcción	colectiva	de	las	
acciones	integrales	en	el	territorio)		y	la	formación	
necesaria	para	que	todos	los	actores	estén	en	capa-
cidad	de	ejercer	sus	competencias.

Por	último,	cabe	señalar	que	el	análisis	presentado	
en	el	presente	 trabajo	deja	abiertas	 futuras	 líneas	
de	investigación.	Por	un	lado,	debido	a	las	limita-
ciones	en	el	acceso	a	ciertos	datos	a	escala	local,	
este	artículo	se	centra	en	el	análisis	a	nivel	depar-
tamental	 del	 asociacionismo;	 sin	 embargo,	 sería	
interesante	realizar	un	estudio	similar	enfocado	a	
nivel	municipal	para	poder	diferenciar	a	escala	lo-
cal	 las	 características	del	 territorio	 colombiano	y	
plantear	recomendaciones	más	concretas.	Por	otro	
lado,	también	son	de	especial	interés	los	estudios	
que	profundicen	en	 la	 incidencia	de	 la	capacidad	
institucional	en	los	procesos	asociativos.
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