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Estrategias, partidos políticos y

configuración del poder político

en Antioquia: elecciones

subnacionales 2015-2019* ̂

Juan Carlos Arenas Gómez

John Fredy Bedoya Marulanda

Introducción

Este capítulo se ocupa de los cambios en la configuración del poder político
en Antioquia como resultado de las elecciones del 2019. La configuración
del poder político a través de elecciones es un proceso en el que isntervienen

partidos y movimientos con diversos grados de coordinación, que despliegan
estrategias para conquistar un espacio en los cuerpos colegiados de nivel sub
nacional o en las alcaldías municipales. El análisis aquí propuesto procura
identificar las estrategias puras de los partidos para enfrentar los retos de

las elecciones locales y regionales del 2015 y 2019, haciendo explícitos alg
nos efectos sobre la configuración del poder político que se derivaron de dichas

estrategias. Para este propósito, entendemos a los partidos como unidades

organizativas autónomas que están autorizadas para participar a través de

u-

sus

' Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.30778/2022.36

1  Este capítulo es resultado de la investigación Coyuntura electoral 2019: una mirada a la
política en ¡os municipios del área metropolitana  y del oriente antioqueño, que recibió apoyo del
Comité para el Desarrollo de la Investigación (codi), a través de la Estrategia de Sostenibilidad
2018-2019 (ES84180126), del Grupo Estudios Políticos.
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candidatos en cualquier tipo de elección, y que, de acuerdo con la tuerz-a de sus

enlaces territoriales, toman la decisión de presentar sus propios candidatos, de

presentarse en coalición con otros partidos o de no postular a nadie. En las

políticas territoriales, estas decisiones son, a la vez, una expresión dearenas

1. Presentar candidatos o listas con el aval exclusivo de una organiza

ción partidista: candidaturas de una sola etiqueta.

2. Integrar una coalición con otros partidos o movimientos que expidan

coavales oficiales para respaldar la inscripción de la candidatura ante
las autoridades electorales*.

3. No presentar candidatos.
la fuerza política de cada organización y una vía para lograr mejorar su pre
sencia en los territorios.

Para enfrentar este ejercicio, se parte de la línea base ofrecida por los resul

tados electorales del 2015, con el fin de contrastarlos con las elecciones territo

riales del 2019. Se incluyen adicionalmente algunos resultados de la elección

de representantes a la Cámara por Antioquia del 2018, que tienen la misma

cobertura territorial y ofrecen pistas sobre esta configuración política. La

comparación de estos resultados, basada en la sistematización de la informa
ción electoral de los 125 municipios del departamento, permite identificar las

estrategias y formas de competencia de los partidos de acuerdo con el grado

de relevancia que cada uno de ellos tiene a nivel municipal y la estimación del

efecto que esto tiene sobre el control de los electorados en los distintos niveles

y cargos que están en competencia.

Para entender las lógicas de la competencia electoral en Colombia se

requiere tener presentes los efectos del cambio frecuente en las normas electo

rales (Duque Daza, 2011; Puyana, 2012), las ventanas de oportunidad que abren

estas reglas y sus cambios para la disputa por los avales dentro de los partidos

(Botero y Alvira, 2012), y el cambio frecuente en las etiquetas partidistas elec

ción tras elección (Duque Daza, 2014; Losada y Liendo, 2015). Muchos de estos

factores auspician, además de la creación de nuevas etiquetas, el uso estratégico

por parte de reconocidos líderes partidistas de la recolección de firmas para
eludir las restricciones que impone la competencia interna con sus copartida-

rios o para juntar, en una misma etiqueta, el caudal de diversas redes políticas

de base local (Álvarez Posada, 2019; Basset y Franco, 2020).

En medio de este contexto de volatilidad normativa, competencia feroz al

interior de los partidos políticos y uso estratégico de otras normas para eludir

ciertas restricciones, los partidos y sus líderes trabajan con la expectativa de

ganar el mayor número de cargos y copar el mayor espacio posible de repre
sentación. Sin embargo, las tareas de postular candidatos, buscar votos y tra

ducirlos en cargos pueden implicar costos importantes y producir pérdidas que

tanto los candidatos como sus organizaciones tienden a atenuar.

Identificadas estas pistas, este capítulo plantea que el delineamiento de las

estrategias de un partido para ganar elecciones en distintas arenas y niveles

depende, en primer lugar, del grado de difusión de sus redes políticas; en

segundo lugar, de la capacidad de coordinación entre estas; y, en tercer lugar,

de la posibilidad de cooperar con otros partidos que pueden eventualmente ser

coalición ganadora a nivel local En otras palabras, los partidos

afrontan la competencia desplegando alguna de las siguientes estrategias:

SOCIOS en una

Que los partidos opten por alguna de estas estrategias depende de la expec

tativa que sus dirigentes tengan sobre las propias fuerzas de su organización,

sobre la capacidad de sus competidores locales y sobre la identificación de posi

bles socios que ayuden a concretar las ambiciones de poder de cada élite local.

Esto recoge como regla y no como excepción una relación menos ordenada

homogénea entre el grupo parlamentario, las estructuras intermedias y las
agrupaciones locales que les dan vida a los partidos^.

Hechas estas consideraciones, este capítulo presenta, en primer lugar, una
ubicación contextual de las elecciones en Antioquia; en segundo lugar, delinea
las consideraciones teóricas bajo las cuales se entienden las estrategias
implementadas por los partidos en

competidores relevantes en el sistema subnacional antioqueño, diferenciando

los niveles de elección y ofreciendo una clasificación para los resultados electo

rales del 2015 y 2019, según el grado de relevancia de la colectividad ganadora,
de su capacidad de coordinación electoral entre los niveles de elección y de los
efectos que produce la presencia de las coaliciones; y, finalmente, discute los

principales hallazgos y su relevancia para entender el fenómeno y los interro
gantes que podrán estudiarse en futuras investigaciones respecto a este tema.

y

puras

competencia; en tercer lugar, identifica los

Contexto electoral en Antioquia

Quienes aspiran a un cargo electivo en el departamento de Antioquia saben que

las regiones'^ que concentran un mayor número de curules para los concejos

2  Una variante de esta estrategia es aquella en la que el candidato tiene el aval de un solo

partido, pero recibe apoyos concretos pero informales por parte de dirigentes y redes políticas
de otras organizaciones partidistas. Frecuentemente, estos pactos se concretan con posterioridad
a la inscripción formal de la candidatura y por eso no se ven reflejados en el trámite ante la
autoridad electoral, pero tienen efectos concretos en la distribución de recursos de poder e
incentivos a nivel local.

3  Los organigramas 3. 4 y 5 ofrecidos por Panebianco (1990. p. 326) muestran una serie de

maparelaciones que podrían ayudar a pensar el papel de las agrupaciones locales dentro del
organizativo de los partidos.

4  Los 125 municipios antioqueños se agrupan en nueve regiones, cuyo peso relativo está
definido por el número de curules al concejo que se disputa en cada una de ellas y por la cantidad
de ciudadanos habilitados para votar.
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municipales son potencialmente más atractivas para su trabajo político, pues

allí pueden identificar socios que, ai tiempo que buscan votos para su propia

aspiración local, aporten el respaldo necesario para aumentar el chance de

conquistar espacios de representación, que es lo que coloquial mente se conoce

entre los políticos como fórmula, es decir, el acuerdo entre aspirantes a car

gos en diversos niveles que cooperan entre ellos para la búsqueda de votos.

En Antioquia, el 61 % de las curules al concejo están en los municipios del

suroeste, oriente, occidente y norte del departamento. En contraste, regiones

como el Magdalena Medio y el Bajo Cauca concentran el 10 % de las sillas para

los cuerpos colegiados locales. En la mitad de esta clasificación están el Valle

de Aburrá, el Urabá y el nordeste antioqueño, cuyos concejos municipales

agrupan el 25 % de las curules en competencia (véase tabla 1, columnas 2 y 3).

La segunda variable relevante, además de los puestos al concejo, es la can

tidad de ciudadanos habilitados para votar en cada una de estas regiones. En

Antioquia reside un 13,3 % de los ciudadanos habilitados para votar en el país.

Esto se traduce en un potencial electoral considerable, que tiene una partici

pación promedio del 53 %. Sin embargo, como muestran las columnas 5 y 7 de

la tabla 1, la distribución de los potenciales electores tiene un desequilibrio a

nivel regional. Los diez municipios del Valle de Aburrá sumados a las vein

titrés localidades del oriente antioqueño^ aglomeran el 69 % del potencial

electoral, mientras que el restante 31 % se distribuye en siete regiones y 92
cipios. El electorado está relativamente concentrado,

ción de electores dispersos territorialmente.

Finalmente, el grado de relevancia de los partidos es la tercera variable

importante para efectos de este análisis. El grado de relevancia está asociado

con la posibilidad que el partido tiene de inscribir candidatos en todos los nive

les de competencia y con la capacidad que muestra para lograr que sus candida
tos ocupen cargos en varios de estos niveles como resultado de su desempeño
electoral. El primer criterio lo asumimos como un indicador de la extensión de

las redes políticas en los territorios y el segundo como un indicador de la
dinación entre las redes. Esta es una

muni-

con una menor propor-

coor-

distinción de grado y pretende captar la
cobertura y fuerza que tienen los partidos en los diversos espacios municipales.

De este modo, con base en las elecciones locales  y regionales que se llevaron

a cabo entre el 2015 y 2019, se puede afirmar que el poder político en Antioquia
está distribuido entre seis partidos relevantes (véase anexo 1, columna 2). Entre

ellos, la presencia del Partido Centro Democrático (cd) es más notoria en los

cuerpos colegiados cuya circunscripción es de orden departamental (Cámara

y Asamblea); el Partido Liberal Colombiano (plc) tiene una presencia mixta

en el escenario departamental y municipal, contando con el mayor número

de concejales. Los casos del Partido Conservador Colombiano (pcc) y el Par
tido de la Unidad Nacional (pu) están asociados, sobre todo. a su presencia
en escenarios de representación local; mientras que Cambio Radical (cr) y el

Partido Alianza Verde (pav), aunque cuentan con alguna representación en los

distintos niveles, tienen una presencia discontinua y dispersa en el territorio.

Una primera mirada a los resultados permite identificar los principales

cambios entre las elecciones del 2015 y 2019, con respecto al comportamiento y
el rendimiento electoral de los principales actores partidarios en competencia;

Tabla 1. Caracterización electoral de las regiones de Antioquia (2015-2019)

Número de

municipios

Número de

concejales

Potencial de

votantes 2015

Potencial de

votantes 2019

pvr/pvd

2019'

pvr/pvd

2015*
Regiones

Valle de Aburrá 58.63 %10 158 2.586.536 57,85 % 2.853,358

Oriente 23 251 462.440 10.34 % 511.400 10,51 %

Urabá 399.389 8,21 %11 141 72.223 8.33 70

Suroeste 23 253 296.873 6,64 % 304.811 6,26%
.  En la Asamblea Departamental el PU pierde dos curules: una asignada

a Andrés Guerra Hoyos, en aplicación de la Ley 1909 del 2018,

curul conquistada por el pav. El otro cambio relevante es la presencia de

dos coaliciones que obtienen representación: cr y mira, que conquis

ta dos curules, y la Coalición Queremos, que agrupa al Polo Demo

crático, a MAis y a Colombia Humana-Unión Patriótica (up), la cual

obtiene un asiento (anexo 1, columnas 4-7).

.  En los concejos municipales la distribución registró algunos cambios

importantes. Estos se explican por el ingreso de nuevos competidores

que obtienen representación, la asignación de curules por el estatuto

de la oposición, la conformación de coaliciones exitosas y las curules

ganadas por el cd. Estas pérdidas fueron asumidas por el plc, pu, pcc,
CR y PAV (anexo 1, columnas 10-13).

y otra
Norte 17 181 85.685 4,15 % 4,06 %197.547

Bajo Cauca 6 76 181.586 4,06 % 191.570 3,94 %

Occidente 19 183 167.261 3.74 % 175.939 3,61 %

Nordeste 3,04 % 3,02 %10 114 136.061 146.831

Magdalena Medio 6 64 82.457 1,84 % 86.260 1.77 %

Total 125 1421 4.471.122 100% 4.867.105 100.00%

* pvr: potencial de votantes de cada región, pvd: potencial de votantes del departamento.

Fuente: elaboración propia con base en dalos de la Regístraduría Nacional del Estado Civil.

Es importante realizar esta agregación, no solo por la cercanía territorial entre las dos

subregiones, sino por los encadenamientos sociales, económicos y de infraestructura que poseen.

5

L
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Esto puesto en el contexto del sistema de partidos colombiano, el aumento
de competidores dada la laxitud persistente a la entrada (Sartori, i994)'> genera
una mayor incertidumbre por cuál decisión tomar. Además, las asimetrías
en la relevancia de cada partido, sustentada en la trayectoria, fortaleza de
líderes y diíusión de sus redes políticas, afectan los campos de decisión según
el peso de la colectividad (anexo 1, columna i). En estos términos, es de esperar
que los partidos relevantes, dada su capacidad organizativa a nivel territorial,
opten por presentar sus propios candidatos, mientras que los demás vean en
las coaliciones una forma de penetrar espacios de competencia o de evitar salir
de ellos. Pero cuando el partido debe coordinar las elecciones en distintos dis
tritos y niveles (las 125 alcaldías, 125 concejos  y una asamblea departamental,
para nuestro caso), la elección de la estrategia depende de la arena en la que
desarrolle la contienda. En los cargos uninominales (alcalde), la decisión de los
partidos más relevantes depende no solo de su fuerza, sino también de la de
sus contrincantes, pues por medio de las coaliciones pueden reducir el número
de competidores reales cuando auguran una competencia reñida (Cox, 1999),
agrupando así apoyos alrededor de su candidatura. Para los partidos de
relevancia, la decisión óptima es participar en las coaliciones en los lugares
donde no posee mayores apoyos, debido a que su presencia puede favorecerlos
en las elecciones de cuerpos colegiados que se llevan a cabo simultáneamente
(concejo y asamblea), aumentando la posibilidad de obtener participación
(Lago y Montero, 2008) y de beneñeiarse de los demás incentivos que las
mas colombianas ofrecen a los partidos con cargos de representación o en la
distribución de los recursos por reposición de votos.

Para el caso específico de los cuerpos colegiados, la manera en que par
ticipan los partidos depende de su capacidad de hacer presencia en cada
nivel de competencia y distrito, pues la ordenación de las elecciones de niveles
superiores tiene efecto sobre las inferiores (Park, 2003)^. De esta manera, los

sus

se

menor

nor-

●  Respecto a la distribución de alcaldías, los cambios son relativamente
similares a los producidos en los concejos. Las pérdidas asumidas por
el PLC, pcc, pu y cr se explican por las alcaldías que fueron ganadas
por grupos significativos de ciudadanos (gsc), el cd y partidos más
pequeños. Un factor adicional está marcado por las 31 alcaldías con
quistadas por coaliciones, respecto de las cuales podría decirse que las
pérdidas de los partidos son parciales, en la medida en que integren o

la coalición ganadora (anexo 1, columnas 14-17)-no

Consideraciones teóricas y metodológicas:
estrategias y ordenamiento de la competencia

Los estudios recientes del sistema de partidos colombiano se concentran en

temas que vinculan los partidos con los movimientos sociales (Somuano,
2007; Beltrán y Quiroga, 2017; Batlle, 2018), los efectos de los cambios nor
mativos (Losada y Liendo, 2015; Bedoya y Sánchez, 2016; Sandoval, 2018) y los
hitos históricos y coyunturales que dan paso a la entrada y consolidación de
actores relevantes para las dinámicas políticas en todos los niveles electorales

y de gobierno (Milanese et al, 2016; Botero, 2017; Basset, 2018; Rincón, 2018;
Gamboa, 2019).

En el caso de Antioquia se ha mostrado que las lógicas subnacionales son
consecuencia de una adaptación de los actores ante los cambios normativos.

Aquellos delinean estrategias que les ayudan a mantener alguna posibilidad
el juego electoral, entre estas el cambio de “camiseta” o de partido y el

aumento del número de grupos significativos de ciudadanos (gsc), pero su

implementación no afecta el lugar que ocupan en la competencia política los
partidos más grandes (Arenas y Bedoya, 2011; Arenas y Escobar, 2012; Bedoya
y Botero, 2011; Bedoya y Arenas, 2015).

El análisis propuesto parte de las tres decisiones puras que toman los acto-

partidistas —presentar candidatos con el aval exclusivo de su organización,
integrar una coalición y no presentarse a la competencia—. La decisión frente
a estas opciones depende de las expectativas propias y las que tienen sobre sus
contrincantes de ganar escaños en los cuerpos colegiados o ser mayoría en los

inominales^. De allí que un partido puede optar por la primera si cree que

por sí solo puede superar a sus contendores; la segunda ayuda a minimizar las
pérdidas que tendría en caso de enfrentar un contrincante fuerte; y la tercera
aplica si no existen posibilidades de acción.

en

res

un

7  La entrada de competidores se puede dar a través de los gsc, que si bien tienen una restricción
monetaria alta, esto no ha significado un impedimento al crecimiento de su número en las
elecciones uninominales y de concejos. También, las circunscripciones especiales son un método
de ingreso de nuevos partidos, ya que un movimiento que obtiene representación bajo este título
tiene la posibilidad de presentar candidatos en todo el territorio nacional. Finalmente, se debe
contar con la presencia del partido político de las farc, que tiene su personería jurídica debido a
los acuerdos de paz.
8  En las elecciones del 2015, la correlación entre el número efectivo de partidos (nep) de concejo
y asamblea (en cada municipio) fue de 0,672 (con una significancia en el nivel 0,01), mientras que
con la alcaldía (tomando el nep de esta elección como candidatos relevantes) era de 0,289 para
concejo y 0,291 para asamblea. Para el 2019, la correlación del nep concejo y asamblea fue de
0,641 (con una significancia en el nivel de 0,01)  y alcaldía-concejo de 0,449 y alcaldía-asamblea
de 0,441.

6  Las expectativas pueden ser racionales y adaptativas o basadas en las elecciones que han tenido
lugar anteriormente (Lago y Montero, 2008, p. 45).
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partidos más relevantes y con apoyos homogéneos en el territorio en los nive

les superiores de elección (la asamblea, por ejemplo) presentarán sus propias

listas al concejo en los distritos, ya que la asignación proporcional de escaños

les garantiza más réditos con listas fuertes, que presentándose en coaliciones

con partidos menores^. Los partidos pequeños, por su parte, optarán por una

combinación de estrategias, dependiendo de la distribución de sus apoyos. De

este modo, pueden presentarse solos en circunscripciones en las que coordi

nan su electorado o pueden hacer coaliciones con otros grupos políticos en las

circunscripciones en las que su fuerza electoral no es lo suficientemente grande

para acceder a una curul. De esta manera, apoyados en un esfuerzo compar

tido, esperan que la visibilidad garantice réditos futuros o las normas electo

rales ofrezcan otros incentivos para participar.

Para analizar lo anterior, metodológicamente se procede en dos etapas.

En la primera se desarrolla una descripción de las estrategias de los partidos

relevantes y no relevantes (según la clasificación del anexo 1), de acuerdo con

los candidatos y las listas que presentaron en los municipios de Antioquia en

ambos años (2015 y 2019). Esta descripción permite ver la extensión de las redes

locales partidistas usando como proxy el porcentaje de municipios en donde

hacen presencia como partido. También muestra la disposición a la coopera

ción, identificando los lugares donde los partidos, de acuerdo con sus caracte

rísticas, forman coaliciones. Y, finalmente, pone en evidencia la capacidad de

cada uno de ellos de coordinar la postulación de candidatos entre niveles

de elección. Este análisis también ofrece la posibilidad de comparar los resul

tados entre ciclos electorales e identificar los cambios de estrategias.

La segunda etapa de este proceso muestra los efectos de esas estrategias

después de las elecciones. Con los resultados electorales se analizan la signi

ficancia electoral de los partidos en el territorio y las posibilidades reales que

poseen de coordinar comicios simultáneos, lo que remite a la configuración

del poder a través de las elecciones subnacionales. Para esto se dejan de lado

los indicadores de coordinación horizontal y vertical que evalúan el compor

tamiento de los sistemas de partidos a través del nep (Leiras, 2010; Schakel,

2013) y aquellos que miden la homogeneidad de los apoyos electorales (Jones y

Mainwaring, 2003; Caramani, 2004; Lago y Lago, 2010), ya que su aplicación

se dificulta por las características del sistema de partidos colombiano, sus altos

niveles de volatilidad, la entrada y salida de etiquetas partidistas, la presencia

de outsiders en la política a través de grupos significativos de ciudadanos y la

dispersión de los liderazgos políticos. Además, porque no serían útiles para

evaluar las competencias plurinominales en diferentes circunscripciones

(departamental y municipal) y tamaño de distrito, en conjunto con las com

petencias Lininominales a las alcaldías.

Por lo anterior, para la descripción se hará uso de un sencillo indicador

que mide el grado de dominio (o cuota electoral) de un partido calculado para

cada uno de los 125 municipios y en las distintas arenas de competencia’°. De

esto, el interés recae sobre el partido (como unidad de análisis), la coalición

o Gsc que conquista la mayoría de votos en concejo, asamblea o alcaldía. El

seguimiento en cada municipio de este indicador permite describir la coor

dinación que logran los partidos políticos y los cambios que se suscitan entre

elecciones de acuerdo con la estrategia por la que ha optado cada organización.

Esto da como resultado seis categorías de análisis que permiten evaluar la

significancia electoral de cada partido en el territorio y la manera en que coor

dinan las elecciones en todos los niveles según la decisión que toman para la

competencia. El proceso para hallar esta clasificación consiste en buscar el par

tido más votado en cada municipio a la alcaldía, concejo y asamblea, y, luego,

clasificar los casos observados según las similitudes o divergencias nominales

del ganador en cada elección. En los casos en que un mismo partido conquistó

las tres arenas electorales, a esta categoría se la denominó coordinación electo

ral entre niveles que, en otras palabras, describe la estrategia pura de un par

tido por presentarse de manera individual en las tres contiendas, con cálculos

acertados sobre su capacidad de enfrentar los comicios.

En la segunda categoría se incluyeron aquellos partidos que presentaron

sus propias listas y candidatos y, además, conquistaron la mayoría de votos en

las elecciones de concejo y alcaldía, pero no lograron imponerse como los más

Gráfico 1. Forma de coordinación entre niveles de los partidos políticos

Coordinación

Fuente: elaboiacióií propia.

9  La Constitución Política establece restricciones en la conformación de coaliciones, indicando

que solo pueden hacerlas aquellos partidos que no superen el 15 % de la votación de la respectiva

circunscripción (inciso 5 del artículo 262 de la cp).

10 Max(P.^|), Max(P¡

municipio j para alcaldía, concejo y asamblea.
), Max(Pj^J; P. = a lajeon  proporción de votos por candidato o lista en el
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Gráfico 4. Forinu de coordinación entre niveles apoyada

en coalición local de los partidos políticos

Fariido con niavor voiación en

Gráfico 2. Forma de coordinación local de los partidos políticos

Partido con mayor votación en

[■ucitte: elaboración propia.

votados en la asamblea. A esta se le dio el nombre de coordinación local, ya
que la relevancia del partido está asociada con su capacidad de dominio de las
arenas locales de la política (véase gráfico 2).

En la tercera categoría, coordinación departamental, se incluyen los par
tidos que logran que su lista a la asamblea sea la más votada en el municipio,
en coordinación con el éxito del candidato a la alcaldía que avaló oficialmente
(posibilidad 1), o en coordinación con su lista al concejo (posibilidad 2) (véase
gráfico 3).

La cuarta categoría es la coordinación entre niveles apoyada en una coali
ción local, en cuyo caso se consideran los partidos que presentan listas propias
a los cuerpos colegiados, obteniendo la mayor votación en la asamblea y el
concejo, pero apoyada en la conformación de coaliciones para ganar la alcaldía
(véase gráfico 4).

/●Kivift’. cUibor.K'ión propia.

La quinta categoría, apoyos dispersos en coaliciones locales, es la más hete
rogénea, ya que posee tres variantes. En la posibilidad 1, un partido con lista
propia a la asamblea obtiene la mayor votación en el municipio, se apoya en
una coalición para lograr ganar la alcaldía, mientras el concejo es controlado
por otro partido. En la posibilidad 2, el partido presenta su lista al concejo y
obtiene la mayoría, e igual que en la anterior, se apoya en una coalición para la
alcaldía, pero deja que un tercer partido conquiste la mayoría de los votos de
ese municipio para la asamblea. Y la posibilidad  3 es una suma de las dos ante
riores: un partido con lista propia obtiene la mayor votación a la asamblea en el
municipio, otro diferente con lista propia obtiene la principal votación para
el concejo, y ambos apoyan una candidatura a la alcaldía en la que participa
tercer socio (véase gráfico 5). Lo interesante de esta categoría es que está basada
en los apoyos que hay entre partidos a través de las coaliciones a las elecciones
uninominales, lo que subordina la coordinación partidista.

Finalmente, la sexta categoría es la competencia sin coordinación, que da
cuenta de aquellos lugares en los que un partido obtiene la mayoría de votos
en alguna de las elecciones, pero sin éxito en las demás.

Vale reiterar que esta clasificación permite graduar a los partidos en com
petencia de acuerdo con las decisiones y su fuerza electoral en los diferentes
municipios, es decir, no presume la existencia de estrategias homogéneas. Es
de esperar que los partidos relevantes hagan una mayor presencia en las cuatro
primeras categorías, que suponen una coordinación (variable) y muestran las
expectativas que tenían con respecto a su capacidad en algunos municipios

un

en

Gráfico 3. Forma de coordinación departamental de los partidos políticos

Partido con mayor votación en

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 5. Forma de apoyos dispersos en coaliciones locales

de los partidos políticos
donde no lograron ser mayoría en las tres elecciones o se presentaron en coa

liciones para los cargos uninominales. En este sentido, las categorías 2 y 3 dan

cuenta de la sobreestimación de la capacidad electoral en algunos municipios

en los que no lograron una coordinación entre las tres arenas y de aquellos en

los que intentan minimizar las pérdidas sumando apoyos de otros partidos.

Los partidos menos relevantes, por su parte, se concentran especialmente en

las tres últimas categorías. Estos partidos se vuelven importantes para la crea

ción de coaliciones y aprovechan la oportunidad para disfrutar beneficios que

probablemente no obtendrían en caso de presentarse solos en la competencia.

Partido con mayor votación en

Concejo

c

Asamblea

Resultados
Partido \

Elecciones 2015: año basePosibilidad 2

Con relación a lo planteado anteriormente, los partidos identificados con un

mayor grado de relevancia tienen un mayor alcance en sus redes de apoyo y

presentan candidatos y listas en las elecciones de alcalde, concejo y asamblea en

un mayor número de municipios. Esto se muestra en el panel a del gráfico 7,

en el que se hace la comparación con los partidos no relevantes. De estos cálcu

los se desprenden varios asuntos a considerar con respecto a las presunciones

teóricas iniciales: (1) si bien la red de apoyo de los partidos relevantes les per

mite tomar la decisión de presentarse por sí solos a una contienda, hay un

cálculo implícito sobre la fuerza de los contrincantes en las elecciones a los

cargos uninominales, que, por un lado, los lleva  a dejar algunas aspiraciones

sin representación partidista, aun cuando tienen listas para los cargos plurino-

minales en esos mismos municipios, y, por el otro, no existe cooperación con

otros partidos para llenar esos cargos a pesar de que unir fuerzas podría redu

cir el número de competidores reales; (2) dado esto, los partidos menos rele

vantes tampoco logran un porcentaje importante de candidaturas a alcaldías,

ni un lugar dentro de las coaliciones (al menos formalmente); (3) con relación

a las elecciones a cargos plurinominales parece evidenciarse que las eleccio

nes de niveles superiores tienen efecto sobre las inferiores (Park, 2003), pues

en todos los casos los partidos relevantes presentaron sus propias listas a la

asamblea departamental y, por ende, un mayor número de listas en elecciones

municipales de concejos (esto presuponiendo apoyos homogéneos en el terri

torio); mientras que los partidos no relevantes tienen pocas listas al concejo y

no en todos los casos presentaron una para la asamblea; y (4) esta diferencia en

las decisiones y posibilidades de ambos tipos de partidos tiene efectos directos

sobre el chance de coordinar las elecciones entre niveles, es por esto que los

relevantes aparecen con un indicador mayor en este eje en el mismo gráfico.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 6. Forma de competencia sin coordinación de

los partidos políticos

Partido con mayor votación en

Asamblea Alcaldía

iPmíi: C

Fuente: elaboración propia.
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Por Otra parte, una comparación interna en el grupo de partidos relevan

tes muestra que la principal diferencia entre estos subyace en el ámbito local.

Partidos como el CD, el pcc, el pu y el plc son los que tienen, de este grupo,

mayor presencia en el territorio (gráfico 7, panel b), tal vez porque de ellos el

plc y PCC cuentan con un recorrido partidista histórico y los dos restantes

son protagonistas claves en la coyuntura electoral que se vivió en medio de los

acuerdos de paz y de las tensiones entre el expresidente Alvaro Uribe Vélez y el

Gobierno de Juan Manuel Santos. Estos partidos, como se ve en el mismo grá

fico, no solo poseen el mayor número de listas al concejo, sino que presentan

por sí solos un vasto número de candidatos a los cargos uninominales, espacio

que para el 2015 comienza a llamar la atención de coaliciones y de los esc. Por

su parte, CR y el pav también se diferencian entre sí, especialmente, porque

este último es el que más tiende a la decisión de no presentarse en el ámbito

local (gráfico 7, panel c).

Los partidos no relevantes también se pueden clasificar en dos grupos con

forme a las decisiones que toman en las elecciones. En el primero se encuentran

el MAis, ASI, POC y pda, cuya presencia en el territorio está dada especialmente

lista a la asamblea, un número no despreciable de listas al concejo (pre-con SU
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sentan listas en, por lo menos, la mitad de los municipios), pero tienen muy
pocos candidatos a título propio en las elecciones a alcaldía. Lo anterior, en
conjunción con la poca tendencia a las coaliciones, es indicativo de que sus
redes en lo local son suficientes para tomar la decisión de participar en las

elecciones regionales, pero su presencia dispersa no es suficiente para poder
postular más listas y candidatos en cada municipio. Lo mismo sucede con los
partidos del segundo grupo (aico, mira y la up), cuya presencia
electoral antioqueño y su decisión de participar selectivamente en algunos
municipios son claro ejemplo de redes específicamente locales en detrimento
de la coordinación electoral.

Como se esperaba, las estrategias delineadas anteriormente y el conteo de
votos muestran la capacidad de los partidos relevantes de coordinar las eleccio-

entre el nivel local y regional, sin embargo, no puede obviarse que las con
diciones de la competencia en los municipios impiden n estos pái'líelos lograr la

mayoría de votos pn todos las elecciones (gráfico 8. panel a). En eslü se susten
tan las diferencias del PLC y pcc COll los demás partidos (gráfico 8, panel b)

los rendimientos en coordinación entre niveles favorecen las estrategias
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y dan cuenta del vigor de sus redes. Mientras que el en, pu, cr y pav son más
heterogéneos en sus resultados.

En otros términos, los partidos PLC y pcc lograron una coordinación entre
niveles en una cantidad con.sidcrable de municipios (dieciséis casos para el

y trece para el segundo, véase anexo 2, columna 2). Pero hay queprimero

o

mencionar que esta capacidad electoral no es absoluta, ya que, por un lado, en
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municipios, si bien logran coordinar las listas al concejo y asamblea, realizan

coaliciones para lograr las alcaldías (anexo 2, columna 5)".

Apelando a los mismos tactores, la situación délos otros partidos relevantes

es más compleja, pues aún con una extensa red de listas y candidatos no logran

igualar la coordinación de los anteriores, es decir, la cantidad de sus redes no

habla de su fortaleza. Se puede decir al respecto que el CD es el partido al que

se le facilita en mayor medida la coordinación departamental (gráfico 8, panel

c) y, teniendo en cuenta lo expuesto teóricamente, la estrategia de este partido

fue usar sus listas departamental

(anexo 2, columna 4)'“. El pu, por su parte, si bien iguala al cd en el número

de casos en la categoría de coordinación entre niveles, también es importante

en las que privilegian la coordinación local y departamental (véase anexo 2,

fila 5). Mientras que el cr y el pav tienden mayormente hacia los escenarios de

competencia sin coordinación (véase anexo 2, filas 5, 6 y 7).

En el otro extremo, los partidos de izquierda (pda, up) y el partido religioso

MIRA tienen pobres rendimientos electorales y no hacen parte de las coalicio

nes ganadoras con partidos relevantes. Al contrario, el poc y el mais se carac

terizan por priorizar la estrategia de formar coaliciones con estos partidos y
por lograr la mayoría de la votación en el nivel local (anexo 2, filas 8 y 9). La

sorpresa de este grupo es la asi, pues, aún sin ser un partido relevante, logró

no solo participar en coaliciones con los partidos más grandes, sino que con

siguió niveles de coordinación local en algunos municipios (gráfico 8, panel d).

para extender su red hacia los municipioses

Gráfico 8. Partidos según la categoría de competencia en las elecciones del 2015
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Elecciones 2019: principales cambios en las dinámicas de competencia

Con relación al año base (2015), los cambios en la composición del sistema de

partidos y la distribución del poder son notorios para el 2019. Varias causas

pueden haber contribuido a este cambio. Primero, la entrada de etiquetas
como Colombia Renaciente col. ren., Alianza Democrática Afrocolombiana

(ada) y Colombia Justa Libres (cjl), que alcanzaron su personería para las

elecciones del 2018 por medio de las circunscripciones especiales y la Cámara

Coordirtaaón entre niveles apoyada

en coahcuin local
Coordinación entre niveles apoyada

en coalición loca!

«^PU PAV POC ●n»A

Coordinación entre niveles: porcentaje de municipios de Antioquia donde cl partido logró U mayoría de votos para Alcaldía, concejo y asamblea.

Coordinación local: porcentaje de municipios de Antioquia donde el partido logró b mayoría de votos para Alcaldía y concejo.

Coordinación departamental: porcentaje de municipios en Antioquia donde el partido logró la mayoría de votos para Alcaldía y asamblea u asamblea y concejo.

Coordinación entre niveles apoyada en coalición locaL porcentaje de municipios Je Antioquia donde cl partido logra b mayoría de votos al concern o ¿i b asamblea, perob Aboliu
b gana en coalición.

Apoyo disperso en coaliciones locales; porcentaje de municipios de Antioquia donde el partido logra la mayoría de votos al concejo o a b asamblea y pan i cipa en b coalición
ganadora de la Alcaldía.

Competencia sin coordinación; porcentaje de municipios de Antioquia donde el partido logra b mayoría de votos solo en algi de las elecciones.

Fuente: elaboración propia.

Téngase en cuenta que, para clasificar el rendimiento electoral de cada partido entre estas seis
categorías, se cuentan únicamente aquellos casos en los que el partido logró sacar la mayoría de
votos en, por lo menos, una de las tres elecciones con sus listas o candidatos.

La consolidación del Centro Democrático como un actor relevante en la política antioqueña
se convierte también en un factor importante en la distribución de poder. Este partido, que
estrenó en las elecciones del 2014 y entró con plenos derechos en las elecciones del 2015, ha
ganado un importante espacio electoral y ha forzado el reacomodo de otras fuerzas políticas
el departamento.

11

12

se

en

muchas de estas localidades no lograron dominar ninguna de las contiendas
aquí analizadas, por esto se presentan los casos en los que su coordinación
es local y departamental (anexo 2, columna 3 y 4). Por otro lado, los cálculos
de las estrategias son relativos al lugar de la competencia, ya que, en algunos

i
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Tabla 2. Comparación de las dinámicas de competencia en las elecciones

subnacionales de Antioquia por tamaño de distrito (2015-2019)
de Representantes, así como el continuismo de aico y mais en el escenario

electoral, permitieron la diversificación de las coaliciones a la Alcaldía y de las

listas al concejo (véase tabla 2).

Segundo, las coaliciones, no solo por su número sino por su composición,

dan una idea de que el ordenamiento partidista a nivel local responde a diná-

specíficas de cada municipio. Estas decisiones cuentan con el consen-micas e

Tamaño dol distrito en el concejo

Categoría .-Vños 15 o más

cumies
7y9

curules
11 y 13
cumies

Total

timiento de las agencias centrales partidistas que otorgan los avales, lo que les
confiere relevancia. En este sentido, la diversidad de las coaliciones da cuenta

2Ü15 135 330 68 533
Número de candidatos a la .Alcaldía

2019 140 352 83 575

2015 24 8 4412
de la manera en que se ordenan los apoyos de diversos liderazgos municipales

alrededor de las candidaturas a la Alcaldía y, además, dado el aumento de com

petidores, de cómo los partidos pueden hacer presencia en esta competencia

para conservar el lugar de actor relevante en la política local.

Tercero, los Gsc, independiente del espíritu de su creación, se han conver

tido en la forma en que algunos líderes ingresan  a las elecciones cuando los

escenarios presentan un mayor número de candidatos y las etiquetas partidis

tas ya han sido asignadas o cargan con una mala reputación. De esta forma, se

encuentra que el número promedio de candidatos a la alcaldía de los munici

pios donde compiten los gsc es mayor que donde no (seis en el primer grupo

y cuatro en el segundo), mientras que el cambio en el número de candidatos

relevantes'^ se diferencia solo por décimas (3,2 donde hay gsc y 2,8 donde no

los hay).

Cuarto, la posibilidad de las coaliciones en las listas a cuerpos colegiados

deja entrever, por un lado, los esfuerzos de los partidos por hacer presencia en

todos los escenarios electorales del departamento, tratando de aumentar su

presencia donde son débiles o de contrarrestar la fuerza de otros partidos. Y,

por otro, que estas coaliciones se presentan de forma más ordenada que las de

Alcaldía, es decir, entre partidos más cercanos ideológicamente.  Para el 2019,

las coaliciones en los concejos fueron entre cr-mira, cd-mira, así-mira,

UP-MAis-PDA, PAV-PDA y UP-PDA-PAV. En el caso de la asamblea se inscribieron

dos coaliciones: cr-mira y la Coalición Queremos (pda-up-mais).

Quinto, la forma en que se ordenan los actores presenta una ilusión de

cambio en las dinámicas de la competencia en cada municipio, sin embargo,

este cambio tiene un carácter marcadamente nominal, que afecta principal

mente la coordinación partidista, como se ilustrará más adelante. En la tabla 2

se muestra que a pesar de que hay un aumento en el número de candidatos a

la Alcaldía, de listas a los concejos y un cambio considerable en el número de

coaliciones entre el 2015 y 2019, el nep de concejo y el porcentaje de votos que

Número de coaliciones a la .Alcaldía
2019 36 86 18 140

72015 ■> 1 3
Número de gsc a la .Alcaldía

2019 5 14 7 26

2015 2.37 2,82 2,87 2,68Candidatos relevantes a la Alcaldía

(promedio) 2019 2,46 3.00 3,62 2,89

2015 0,53 0.47 0,49 0.49
Votación máxima a la Alcaldía (promedio)

2019 0,52 0,46 0,42 0,47 ;
2015 257 656 148 1061

Número de listas al concejo
2019 263 723 166 1152

4,60 8,56 5,872015 6,11
NEP concejo (promedio)

2019 4.74 6,39 8,57 6.07

0,34 0,27 0,20 0,282015
Votación máxima en el concejo (promedio)

2019 0,31 0,26 0.21 0,27

4,22 5,06 6,372015 4,92
NEP asamblea (promedio)

2019 3,97 4.83 5,85 4,65

2015 0.39 0,34 0,26 0,35
Votación máxima a la asamblea (promedio)

2019 0,40 0.35 0,30 0.36 ;

¡■'uuiUc: elaboración propia con datos de la Regislraduría Nacional del Estado Civil.

obtiene el candidato ganador en las elecciones uninominales y la lista mayori-
taria no sufren gran alteración en ningún tamaño de distrito.

La suma de estos factores mencionados genera cambios interesantes en las
estrategias preferidas por los competidores. Entre los partidos relevantes, si
bien siguen privilegiando presentar sus candidatos y listas de manera indivi
dual, las coaliciones se vuelven importantes para ellos en los espacios que pue
den considerarse más reñidos. Estas coaliciones, como se dijo anteriormente,
se realizan para los cargos plurinominales con partidos cercanos ideológica
y programáticamente, sin embargo, para los uninominales estas abren el
espectro a todo tipo de partidos, en especial a los partidos menos relevantes
(véase gráfico 9, panel a, y anexo 3). En este aspecto, debe mencionarse que

El número de candidatos relevantes a la Alcaldía se calculó usando la fórmula del número
efectivo de partidos (nep) de Laakso y Taagapera (1979)-
13
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esta estrategia es la manera en que estos partidos optimizan sus redes de apoyo
enfrentarlas diversas elecciones dependiendo del lugar en donde compi-para

Gráfico 9. Estrategias de los partidos políticos en las elecciones

para alcaldías, concejos y asambleas (2019)

ten y que no sigue un patrón común entre los partidos relevantes, pues, como

se muestra en el panel b del gráfico 9, fueron el pu y el pcc los que más can

didatos presentaron en coalición a las alcaldías, sin poner en riesgo las pos

tulaciones a los concejos y asamblea. Mientras que cr extendió la posibilidad

de unirse con otros partidos en la lista de la asamblea, pero sustentado en un

alto número de listas al concejo (gráfico 9, panel c). El efecto inmediato de este

comportamiento se produce sobre la posibilidad de coordinar las elecciones
en los distintos territorios.

En cuanto a los partidos de un menor grado de relevancia, las estrategias

de nuevo son muy variadas. El grupo compuesto por los partidos asi, cjl y

dan prioridad a la estrategia de presentar listas  a las elecciones regiona-PARC
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candidatos a alcaldías, pero en común tienen que la estrategia de participar en

coaliciones no es tan importante para ellos (gráfico 9, panel d). Por otra parte,

el grupo de mais, pda, up y mira se caracteriza por las escasas redes locales

Ies permiten participar en las elecciones de este nivel y con las cuales

las aspiraciones regionales. De acuerdo con esto, su comportamiento
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con respecto a sus posibilidades dictamina privilegiar las coaliciones en las
listas a la asamblea, espacio en el que pueden sumar sus apoyos dispersos en el

departamento para lograr una curul (figura 9, panel e). Finalmente, el grupo
formado por col. ren., aico, pre y ada se caracteriza, en primer lugar, por
que son partidos que privilegian sus aspiraciones en solitario en los cuerpos
colegiados locales, pero con la particularidad de que los dos primeros partici
pan en mayor medida en coaliciones a cargos uninominales, situación que les
abre posibilidades de hacer parte de los gobiernos locales a pesar de su escaso

pital electoral (gráfico 9, panel e).
El principal efecto de estos cambios en las estrategias sobre los resultados

electorales es una disminución, para el 2019, en el número de casos en las cate-
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gorías que privilegian la coordinación y un aumento en las que se privilegia la
competencia con la presencia de coaliciones. La coordinación partidista en esta
instancia pasa a dar prioridad a la disputa por los cuerpos colegiados (asamblea
y concejo), mientras que en los cargos uninominales se evidencia una tenden
cia a la búsqueda de apoyos para la creación de bloques, lo que minimiza las
pérdidas frente a potenciales competidores en algunos municipios (gráfico 10,
panel a).

En el caso de los partidos relevantes merece señalarse que, como en el
2015, el PLC y el pcc fueron los partidos con mayor capacidad de coordinación
entre niveles, y las pérdidas con relación al mismo año que pudieran tener

iiuU candiiUiOf 4I (an<(]o

donde <1 pirii  pos | uIa candi JaI n s a la aaamb) c

coalición foimal partido».

. coalición formal > ouv» paitidoa

Fuente: elaboración propia.

en los cargos uninominales son mitigadas a través de su participación en las
coaliciones locales que tenían chance de ganar (el detalle las coaliciones puede
verse en el anexo 3). Caso contrario es el del cd, cuya combinación de estra
tegias le permite aprovechar el creciente apoyo en Antioquia en las elecciones
de carácter nacional. La coordinación departamental de este partido le brinda
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incluyen partidos grandes con posibilidades de ganar. Sin embargo, para estos

partidos, lograr una coordinación electoral de cualquier tipo en el territorio

no parece posible en el corto pla?.o, dado que los apoyos siguen estando limi

tados a algunos territorios (gráfico 10, panel d).

Gráfico 10. Partidos según la categoría de competencia en las elecciones del 2019
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En las últimas elecciones, los votantes antioqueños han reiterado su posición
favorable hacia partidos ubicados en el espectro centroderecha, tanto en tér
minos agregados como en los detalles que ofrece la información desagregada
por municipios. Las alternativas ofrecidas por otros partidos tienen dificulta
des evidentes para posicionar sus nombres. La ruta que han tomado es desha
cerse, en la medida de lo posible, de las etiquetas partidistas y estructurar las
candidaturas respaldadas por fi rmas, esforzándose para que el foco sea puesto
en el candidato y no tanto en quienes lo acompañan. Esto dificulta claramente
la posibilidad de establecer un nexo de responsabilidad entre los políticos
profesionales, los partidos que articulan sus bases políticas y el ejercicio de
gobierno.

Como hemos tratado de mostrar durante el capítulo, el diablo está en los
matices. Un examen detallado de las estrategias exitosas nos permite mostrar
qué cambios se presentaron en ellas entre el 2015  y 2019. Los partidos relevan
tes que perdieron espacios en los escenarios de representación (150 cumies
en los concejos sumando a plc, pcc, pu, cr y pav) no responden en todos los
casos a la interacción de las estrategias asumidas por los partidos, ya que la
aplicación de la Ley 1909 del 2018 (Estatuto de la Oposición) implicó extraer
del reparto 76 curules, lo que supuso un factor de desproporcionalidad en la
conformación de los cuerpos colegiados y, por otra parte, las coaliciones
quistaron 59 escaños que también habría que restar a las curules asignadas
los partidos considerados individualmente.

Los datos permiten insinuar en qué condiciones los partidos pueden
socios o rivales. Los partidos que triunfan en Antioquia integran la coalición
que sostiene el Gobierno nacional. Esto no debe ocultar que, puestos en el nivel
local, pueden alentar una competencia sin tregua para mostrar, con el respaldo
en las urnas, quién manda en un distrito específico. Esto responde a una senci
lla lógica que implica consolidar las redes locales de los partidos, lo que puede
incidir positivamente en el nivel de coordinación de los partidos. Esto abre la
posibilidad de preguntarse qué tanto pesa la lógica del ordenamiento de la polí
tica local en la posición de los partidos dentro de la coalición en otros niveles.

Los espacios de representación política del departamento tienen
primera mayoría simple a la bancada del cd, cuyos integrantes tienen la
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la posibilidad de penetrar con éxito en la competencia local, aumentando el
número de casos en los que logra una coordinación entre niveles con candida
tos propios a la Alcaldía (gráfico 10, panel b). Lo contrario sucede con PU, pav y
CR. La participación en coaliciones no da los mismos frutos que a los primeros
partidos señalados, y sus logros electorales se reducen a los logros individua
les de líderes o redes de algunos municipios, esto para todos los cargos que se

eligen (gráfico 10, panel c).
Para los partidos menos relevantes, la estrategia de participar en coalicio-
sigue siendo la óptima para garantizar presencia en los distritos y algunos

espacios de representación, es por esto que son notorios en las categorías que
privilegian esta estrategia (véanse los detalles de las coaliciones en el anexo 3).
Lo especial de este caso es que las coaliciones en las que participan los parti
dos de izquierda están ordenadas ideológicamente, mientras que las del resto

nes
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expectativa de consolidar su poder conquistando algunas redes locales. Pero

lo que muestra la estructura de la competencia es que tanto el plc como el

pcc mantienen el control y la lealtad de un número significativo de estas redes

(derivados de la cantidad de concejales en el departamento). Esto no quiere

decir que desestima el riesgo de perder paulatinamente la fuerza de sus estruc

turas locales. Por esta razón, alientan alianzas temporales con otras redes

políticas relevantes o instrumentalizan a los pequeños partidos para contener

el avance de posibles competidores.

Esta visión agregada de las dinámicas subnacionales deja abiertas nuevas

preguntas de investigación. Una de ellas alude a las causas del crecimiento de

la oferta partidista en las elecciones locales, teniendo en cuenta que el espíritu

de las reglas del juego es incentivar la reducción del número de competidores.

Por esto es importante analizar con más detalle el crecimiento de liderazgos,

las estructuras políticas locales y las interacciones que se dan entre unos y

otros para producir partidos relativamente fuertes.

Como se mostró en el capítulo, las coaliciones entre partidos alcanzaron

mayor relevancia en las elecciones del 2019 como una estrategia para afrontar

diversos retos de la competencia electoral. Estas producen un efecto en el juego

político que les impone a los integrantes de la coalición tomar decisiones sobre

las reglas que sustentan su funcionamiento en las elecciones, los beneficios que

se derivan del éxito electoral y, además, los retos que la coalición impone a la

autonomía de los partidos socios de la coalición. De aquí que sea

estudiarlas a partir de sus dinámicas internas y de las lógicas mediante las que

se conforman, que pueden ser ideológicas o instrumentales.
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