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Resumen

La escisión del voto es un fenómeno electoral que se basa en elegir de forma diferenciada en dos elecciones celebradas en 
una misma jornada electoral. En este artículo se estudian las tres últimas elecciones a la alcaldía y el concejo en Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla, con el !n de hallar la magnitud del voto diferenciado en el ámbito subnacional. Para ello, se 
ha recurrido a un análisis con datos agregados con los cuales se ha podido aplicar el índice de escisión de Arian y Weiss. 
De esta manera, se ha logrado constatar empíricamente que en las elecciones locales, se presenta una escisión del voto en 
comicios concurrentes incentivada por factores tales como una participación diferente en cada elección concurrente, una 
alta fragmentación del sistema de partidos y una considerable volatilidad electoral. 

Palabras clave: escisión de voto, elecciones subnacionales, participación electoral, comportamiento político, fragmentación 
electoral.

Abstract 

The split ticket voting is an electoral phenomenon that is based on choosing di"erently in two elections held on the same 
election day. This article examines the last three major and council elections in Bogota, Cali, Medellin and Barranquilla, 
in order to !nd the magnitude of the di"erentiated vote at the subnational level. To this end, an analysis has been used 
with aggregated data with which the Arian and Weiss spin-out index could be applied. In this way, it has been empirically 
noted that in local elections, there is a split ticket voting in concurrent elections incentivized by factors such as di"erent 
participation in each concurrent election, high fragmentation of the party system and a considerable electoral volatility.

Keywords: Split ticket voting, subnational elections, electoral turnout, political behaviou, electoral fragmentation. 
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Introducción
Las elecciones municipales o subnacionales han sido generalmente poco analizadas en el campo de la 
ciencia política  (Delgado, 1999), debido en gran parte a la di!cultad de estudiar un universo tan amplio de 
municipios en el que analizar unas elecciones nacionales resulta una mejor estrategia de investigación debido 
a la cantidad de información disponible (Riera et al., 2016). Sin embargo, se puede inferir que es relevante 
analizar el contexto subnacional debido a la ausencia de conocimiento profundo y la importancia que puede 
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tener en el entendimiento de dinámicas y tendencias del comportamiento electoral (Martín de la Cruz y García 
de Madariaga, 2019). 

Así, en este artículo se propone un estudio de caso acotado a las cuatro grandes ciudades de 
Colombia, en el cual se analiza la escisión del voto en elecciones subnacionales con el propósito de generar un 
conocimiento lo más signi!cativo posible del comportamiento electoral de las últimas tres elecciones (2011, 
2015 y 2019) concurrentes a la alcaldía y el concejo en Colombia. Los comicios elegidos para su estudio han 
sido celebrados bajo unas reglas de juego que pretendían moderar el sistema de partidos y la lucha partidista 
(Giraldo y López, 2006; Muñoz et al., 2013). 

De esta manera, el presente artículo pretende, mediante el análisis de la escisión de voto, realizar 
un aporte a los estudios de comportamiento electoral de elecciones subnacionales o de segundo orden1 en 
Colombia. Explica a su vez cómo la participación, la fragmentación y la volatilidad electoral son factores 
fundamentales de dicha escisión, puesto que gracias a la forma en que se desenvuelve el sistema electoral, es 
posible entender en qué magnitud ocurre el voto diferenciado en elecciones concurrentes. 

1. Conceptos clave
El fenómeno de la escisión del voto2 es una conducta política basada en elegir de forma diferente entre dos 
comicios que con"uyen en una misma jornada electoral: “Este fenómeno consiste así en un caso límite para las 
teorías del comportamiento electoral, ya que la convocatoria simultánea de elecciones supone un experimento 
natural en el que gran parte de las características sociodemográ!cas y actitudinales del elector permanecen 
constantes” (Sanz, 2008, p. 170). Los estudios sobre este tipo de conducta electoral se han centrado en la 
literatura norteamericana3, en la cual existen avances representativos que han permitido construir un marco 
conceptual en torno al fenómeno; sin embargo, sigue sin existir un acuerdo sobre cuál es la explicación más 
concreta para analizarlo (Riera, 2009). La literatura sobre el tema se clasi!ca según múltiples cuestiones, 
evaluando casos de todo tipo en el ámbito democrático. 

En este sentido, “la escisión del voto, con su correlato del voto diferencial, ha recibido diversas 
denominaciones, algunas de ellas más descriptivas que técnicas” (Montero, 1988, p. 182). Algunas 
explicaciones se han decantado por dos tipologías diferentes. En primer lugar, ciertos autores se han enfocado 
en las características individuales y la lealtad de partido como explicación de este fenómeno. Por otro lado, hay 
estudios sobre este fenómeno que se basan en la explicación sobre la preponderancia de los candidatos y sobre 
todo la visibilidad que tienen como políticos experimentados (Beck et al., 1992). Otras concepciones se centran 
en si se aplica a elecciones de tipo concurrente o no. Puesto que “Cuando las elecciones son concurrentes, las 
campañas de los partidos se superponen y la información disponible se centra en un conjunto de temas más 
pequeño” (Colomer, 2001, p. 181). Mientras que si las elecciones no son concurrentes hay más posibilidad, 
como a!rma Colomer, de que exista un voto dividido estratégico.  

Esta concepción del voto dividido estratégico privilegia al votante so!sticado. Su propósito es entender 
los efectos que tiene la conducta electoral dividida del votante en la con!guración de los gobiernos. Aunque es 
una concepción interesante, solo tiene en cuenta al elector como un agente racional, donde la explicación pasa 
por analizar los incentivos que tienen los votantes para dividir su voto entre dos o más opciones. Sin embargo, 
este tipo de explicaciones componen más los análisis del gobierno dividido que la explicación del voto. Además, 
este tipo de análisis son mucho más complicados de explicar a nivel empírico, ya que obtener datos con!ables 
dentro de los cuales se pueda evidenciar una estrategia del elector para privilegiar la con!guración de gobierno 
resulta bastante complejo, puesto que, al no participar en elecciones concurrentes, las variables cambian 

1(O�FRQFHSWR�GH�HOHFFLRQHV�GH�VHJXQGR�RUGHQ�SDUWH�GH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�HQ�OD�GpFDGD�GH�ORV�RFKHQWD�GH�5HLI�\�6FKPLWW���������TXLHQHV�DQDOL]DQ�ODV�
elecciones en un contexto europeo. En su análisis plantean que las elecciones europeas son elecciones de segundo orden que responden a intereses 
distintos a los de las elecciones nacionales o territoriales de cada país. Por tanto, con esta acepción se hace una apuesta por analizar las distintas arenas 
en las que se presentan las elecciones, como una forma de analizar las elecciones y evidenciar el comportamiento electoral del votante.
26H�RSWD�SRU�H[DPLQDU�OD�HVFLVLyQ�GH�YRWR��\D�TXH�HQ�HVSDxRO�HV�HO�WpUPLQR�TXH�VH�XVD�SDUD�H[SOLFDU�HO�VSOLW�WLFNHW�YRWLQJ��(VWD�OLPLWDFLyQ�VH�UHDOL]D�SRU�HO�
carácter simultáneo de las elecciones en las que se divide el voto, ya que existen otras variaciones relacionadas, pero que no cumplen con el criterio de 
simultaneidad de comicios (Trujillo et al., 2015, pp. 34-35). 
3(VSHFLDOPHQWH�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��HQ�HO�TXH�VH�DFXxD�HO�IHQyPHQR�FRPR�VSOLW�WLFNHW�YRWLQJ��´XQ�EROHWR�VH�GLYLGH�VL�HO�YRWDQWH�L�YRWD�SRU�HO�SDUWLGR�M�HQ�
HO�FRQFXUVR�U�\�YRWD�SRU�HO�SDUWLGR�ZM�HQ�DOJ~Q�RWUR�FRQFXUVRµ��%XUGHQ�\�+HOPNH��������S������



36

de una elección a otra, imposibilitando un análisis 
concreto. Asimismo, el per!l de votante so!sticado 
también implicaría que las percepciones de los 
votantes sean estratégicas y tengan la necesidad de 
percibir qué partidos tienen mayores posibilidades, 
o si su partido es el más adecuado. Ante estas 
premisas se corre el riesgo de ser bastante ambiguos 
y las explicaciones dependerían de la sinceridad del 
votante a la hora de realizar una encuesta o entrevista 
(Colomer, 2001). 

En esta misma línea de análisis, se encuentra 
el llamado voto dual (Pallarés et al., 2000; Riba, 2000; 
Riba y Boix, 2000), como un fenómeno que responde 
a la transferencia de votos entre partidos según el tipo 
de elecciones. De tal manera, este tipo de voto cuenta 
con dos dimensiones. En primer lugar, los traspasos 
de votos entre elecciones y partidos, evidenciando una 
suerte de detrimento electoral. Por otra parte, está 
la segunda dimensión, la cual se re!ere a los logros 
electorales, es decir, los votos que se han conseguido 
en una elección y que no tenían con anterioridad 
(Montero y Font, 1991). En este sentido, el voto dual 
fue instituido a partir del análisis de las elecciones 
autonómicas y generales en Cataluña, separadas en 
el tiempo la una de la otra. Al ser no concurrentes 
sus valoraciones se centran en la ideología y en el 
equilibrio que esperan tener los votantes con un voto 
diferente en cada tipo de elección. 

De esta manera, en el caso del voto dual, 

[…] el principal argumento parece ser el de que 
estos votantes están convencidos de que cada 
una de las dos fuerzas políticas es la que mejor 
de!ende sus intereses en el ámbito de sus 
respectivas competencias. En general, son votantes 
de ideología centrista que quieren estabilidad y 
gobiernos fuertes y e!caces (Riba, 2000, p. 62).

Esta concepción, por tanto, aboga por 
una intencionalidad de mantener un equilibrio de 
poder entre los gobiernos. Sin embargo, al no ser 
concurrentes, las variables sociodemográ!cas no son 
constantes y los votantes pueden ser diferentes entre 
elecciones perjudicando las explicaciones !nales. 
Además, incluyen la variable nacionalista en el seno 
de un Estado, con lo cual para nuestro análisis no 
resultaría útil, ni pertinente. 

Por otro lado, donde mejor se puede analizar 

la división del voto es un contexto electoral en el que 
el elector percibe de la misma manera las elecciones 
del mismo nivel (Roscoe, 2008), como por ejemplo las 
elecciones locales concurrentes, donde los mismos 
electores se ven expuestos a dos decisiones al mismo 
tiempo. Así, el fenómeno de la escisión del voto se 
re!ere a un comportamiento individual en el que se 
vota en una misma jornada de forma diferente a dos 
partidos. Su estudio es alimentado principalmente de 
encuestas y datos agregados (Gitelson y Bayer, 1983). 

1.1. Modelos clásicos de estudio del análisis 
del Split ticket voting

Después de realizar un análisis conceptual de las 
diferentes concepciones y factores alrededor de la 
escisión del voto, resulta relevante señalar los modelos 
teóricos más importantes en torno a este fenómeno 
electoral. El primer enfoque de!ende un modelo de 
compensación o intencionado promovido por Fiorina 
(1992), en el que hay una explicación sobre el concepto 
de la ideología donde la compensación se establece en 
la diferencia que tiene el votante entre dos opciones 
políticas. 

El segundo enfoque hace referencia al papel 
que tienen los partidos políticos y las ofertas que 
presentan dichas agrupaciones en una elección u 
otra según Jacobson (1991), además de evidenciar 
la relevancia de la oferta política en cada uno de 
los comicios. En un último enfoque clásico, las 
investigaciones se han centrado en entender la 
escisión del voto como un acto de voto estratégico 
(Karp et al., 2002; Karp y Garland, 2007). En este 
último enfoque se pueden encontrar también dos 
posibles causas para dividir el voto en una misma 
jornada electoral en dos comicios. La primera causa 
aboga por las diferencias en el sistema electoral y la 
segunda causa se centra en las diferencias entre lo 
que se encuentra en juego para cada convocatoria 
electoral (Sanz, 2007). 

1.2.  Índice de escisión del voto de Arian 
y Weiss

En otro orden de ideas, una técnica relevante para 
el análisis de la escisión del voto es la aplicada en 
Israel4 por Arian y Weiss. Sus aportes han generado 
un índice que “pondrá de mani!esto la medida en 

4Política y administrativamente, el gobierno local en Israel depende de los partidos políticos y los ministerios del gobierno que operan desde el centro. La 
SROtWLFD�LVUDHOt��SRU�UD]RQHV�KLVWyULFDV�\�HVWUXFWXUDOHV��VLHPSUH�KD�HVWDGR�GRPLQDGD�SRU�HO�SRGHU�QDFLRQDO��HQ�OXJDU�GHO�ORFDO��'HVGH�DQWHV�GHO�HVWDEOHFLPLHQWR�
del Estado en 1948, una ideología agraria, casi anti urbana, ha dominado los partidos políticos importantes del país. El tamaño relativamente pequeño 
del país y la novedad de los colonos tendían a impedir el establecimiento de bases regionales de división. Esta falta de autonomía local coincidió con 
el establecimiento de la mayoría de los asentamientos judíos en Palestina, especialmente entre las dos guerras mundiales, por parte de instituciones 
QDFLRQDOHV�FRPR�OD�$JHQFLD�-XGtD�\�OD�+LVWDGUXW�\��GHVSXpV�GH�OD�LQGHSHQGHQFLD��SRU�HO�SURSLR�JRELHUQR��$ULDQ�\�:HLVV��������S�������

Escisión de voto en elecciones subnacionales en Colombia  
/X]�+HOHQD�,GURER�%HGR\D



REFLEXIÓN POLÍTICA AÑO 22 Nº 46 DICIEMBRE DE 2020   ISSN (en línea) 2590-8669; IEP - UNAB (COLOMBIA)

37

la que los ciudadanos de un ámbito dado votan por 
partidos distintos en diferentes tipos de elecciones” 
(Ocaña y Oñate, 1999, p. 241). El índice se 
representa en: 

Si tenemos en cuenta el análisis de Montero, 
se observa que “la x es el porcentaje de votos de 
cada partido en las elecciones autonómicas; y, el 
porcentaje de votos de cada partido en las elecciones 
legislativas, y, n, el número de partidos considerado” 
(1988, p. 185). Por tanto, este índice merece toda la 
atención al analizar elecciones en distintos niveles 
y al hacer comparaciones entre elecciones. Así, los 
autores del índice sostienen que, a partir de las 
estadísticas electorales, se podría observar cómo 
los votantes votan por partidos distintos a nivel 
nacional, probablemente con el !n de recompensar 
algún proyecto político que haya cumplido su labor. 

Aunque adaptado al contexto israelí, el 
índice ha sido probado en otros casos, como por 
ejemplo, en el español, donde se logró establecer 
las diferencias entre las elecciones autonómicas y 
generales en el año 1986 en la comunidad andaluza, 
“dado que permite tener en consideración tanto 
los votos diferenciales obtenidos por cada partido, 
como el número total de los que han tenido un cierto 
protagonismo en el intercambio de votos” (Montero, 
1988, p. 185). Así, este índice permitirá observar 

el nivel de escisión de voto en las principales 
ciudades de Colombia en las elecciones a la alcaldía 
(ejecutivo local) y el concejo municipal (corporación 
administrativa local). 

2. Elecciones subnacionales en Colombia 
(2011-2019)

En este epígrafe se procede a estudiar las elecciones 
subnacionales elegidas. En primer lugar, se observa 
cómo ha sido la participación electoral de los 
ciudadanos de las cuatro ciudades seleccionadas. 
Se realizó una descripción de los datos electorales y 
de esta forma, se evidenciaron las diferencias entre 
los comicios municipales a la alcaldía y el concejo 
municipal (Losada, 2012, p. 193); diferencias que 
son fundamentales para la aplicación del índice de 
escisión de Arian y Weiss. Se hizo un aporte hacia la 
comprensión de los estudios subnacionales mediante 
un análisis multidimensional (Fleischmann y Stein, 
2017).

Así, en una comparativa de las tres 
elecciones a la alcaldía se puede observar que la 
participación electoral se ha incrementado de 
un evento a otro en la mayoría de las ciudades. 
Se exceptúa la ciudad de Medellín, donde la 
participación ha sido mayor en el 2011 que en 2015, 
pero mayor en el 2019. Por otra parte, Barranquilla 
ha presentado un comportamiento de mayor 
participación en las elecciones del 2015 y menor 
en el 2019. De tal forma, los datos evidencian que, 
aunque se ha elevado en algunos momentos y 
ciudades la participación, esta sigue siendo baja en 
este tipo de comicios (Rodríguez y García, 2016). 

Elecciones
Bogotá Cali Medellín Barranquilla

Alcaldía Concejo Alcaldía Concejo Alcaldía Concejo Alcaldía Concejo
2011 47,41 45,82 42,84 42,39 50,69 49,03 47,44 46,91

2015 51,5 49,8 45,4 44,8 49,6 48,4 54,7 54,3

2019 55,22 53,9 48,6 47,9 51,3 50,6 53,2 52,9

Tabla 1. Participación en elecciones a la alcaldía y el concejo de 2011, 2015 y 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. 

En el caso de la alcaldía, los resultados 
exponen una proliferación de plataformas de corte 
personalista que han desplazado a los partidos 
tradicionales en la mayoría de las ciudades a 
excepción de la ciudad de Barranquilla, donde 
todavía se observa un apoyo a los partidos 

consolidados. Asimismo, estos partidos nuevos han 
logrado concentrar el voto (Mainwaring et al., 2010) 
de la alcaldía estableciendo una tendencia a la 
prevalencia de grupos signi!cativos o plataformas 
electorales en las elecciones a la alcaldía posteriores 
a las reformas electorales de 2003, 2009 y 2011. 
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Por su parte, las elecciones al concejo 
municipal también evidencian un incremento de 
la participación en el año 2019 en casi todas las 
ciudades. Barranquilla es el único caso en el cual 
ha sido más bajo que en el evento electoral anterior. 
Asimismo, la ciudad de Medellín tuvo un pequeño 
descenso en la participación en el año 2015 en 
comparación con los registrados en el año 2011. 
De esta manera, la participación se mantuvo al 
alza entre eventos electorales pero en el concejo se 
evidencia aún más abstención que en las elecciones 
a la alcaldía. En el mismo sentido, se ha podido 
constatar que los votos en blanco para esta elección 
fueron una constante para esta corporación 
administrativa con unos porcentajes signi!cativos. 

Así las cosas, las elecciones al concejo 
municipal han demostrado tener aún una in"uencia 
signi!cativa de los partidos tradicionales o 

consolidados (más de 10 años en la lucha electoral)  
(Mainwaring et al., 2017), en la elección de esta 
corporación. Se mani!esta con ello que a pesar de la 
alta fragmentación, estos partidos tienen su nicho 
electoral en este tipo de elecciones, por lo menos 
en las cuatro ciudades analizadas. Asimismo, se ha 
evidenciado que la ciudad que mantiene un mayor 
reducto electoral de los partidos consolidados es 
Barranquilla, mientras que el caso contrario es 
Medellín, donde existe una presencia continuada 
de fuerzas políticas creadas por movimientos 
ciudadanos o recogidas de !rmas. Por su parte, 
Cali y Bogotá, aunque también tienen presencia 
de los partidos tradicionales para el concejo, estos 
tienen que compartir su lugar de mayoría con otros 
partidos ya consolidados como el partido de la U en 
Cali o la Alianza Verde y el Polo Democrático en el 
caso de la capital. 

Elección NEPe Hiperfraccionalización NP

2011 2015 2019 2011 2015 2019 2011 2015 2019
Alcaldía Bogotá 5 4 4 5,2 4,3 1,7 3,5 3,2 3

Cali 4 4 4 4,4 4,4 1,7 2,17 3 4
Medellín 3 4 4 3,2 1,7 1,6 3 3 3

Barranquilla 2 2 2 2,4 1,2 1,4 1,4 1 1
Concejo Bogotá 11 15 13 7,1 7,6 2,15 10 12 7

Cali 10 11 12 10,02 6,05 2,47 9 10 10

Medellín 9 12 12 6,8 6,17 2,18 7 9 5

Barranquilla 7 8 8 6,9 2 2,27 7 6 6

Tabla 2. Fraccionalización en las elecciones a la alcaldía y el concejo 2011, 2015 y 2019

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.  

En cuanto al análisis de la fragmentación 
del sistema de partidos, se han calculado tres 
índices relevantes en un tipo de sistema como el 
colombiano para medir la concentración del poder 
político en las elecciones locales. Sin embargo, 
la comparativa evidencia un nivel medio alto de 
fragmentación en las elecciones a la alcaldía, 
mientras que en las elecciones al concejo se 
presenta un nivel alto de fragmentación de partidos 
que impide hablar de mayorías en una corporación 
que tiene como objetivo ejercer un control y apoyar 
los proyectos del ejecutivo local, a pesar de que el 
concejo no tiene una función determinante como 
en el sistema de partidos subnacional español. 
Esta fragmentación puede provocar el retraso u 

obstrucción de proyectos prioritarios en las grandes 
ciudades analizadas.  

Por otro lado, a pesar de que el índice de 
hiperfraccionalización (I) esté sujeto a controversia, 
dada su sensibilidad a los partidos muy pequeños, 
su cálculo permite esbozar el panorama altamente 
fragmentado en un contexto subnacional (Ruiz 
y Otero, 2013). De esta manera, se ha recurrido 
al índice Molinar NP con el !n de contrarrestar 
dichas restricciones del I. Así, el NP ha evidenciado 
la competitividad del sistema, dándole un valor 
importante en el cálculo al partido mayoritario. 
De esta manera, el NP puede ser el más indicado 
para entender cómo es el sistema de partidos 
subnacional de estas ciudades colombianas. 

Escisión de voto en elecciones subnacionales en Colombia  
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Igualmente, el NP ha permitido observar un 
sistema de partidos más cercano a los resultados 
electorales, donde se evidencia en el caso de la 
alcaldía una lucha entre máximo tres fuerzas en 
las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín. Mientras 
que en la ciudad de Medellín los valores del NP han 
mostrado la prevalencia de un partido mayoritario 
en las tres elecciones analizadas. Por su parte, el 
NP del concejo municipal, re"eja al igual que los 
otros índices una alta fragmentación de partidos. 

Sin embargo, ha evidenciado una tendencia a 
su moderación desde las elecciones del 2011 a 
las últimas celebradas en el año 2019. Así, se 
comprueba que el NP podría re"ejar más !elmente 
el sistema de partidos subnacional de Colombia, 
dado que en las elecciones a la alcaldía el sistema 
de elección es por mayoría simple, en el cual un 
partido se lleva todo, mientras que en el concejo 
municipal los datos de NP evidencian la lucha de 
los partidos que tienen una signi!cación electoral. 

Bogotá Cali Medellín Barranquilla

Volatilidad electoral total5 
2011-2015 6,7 18,5 26,2 10,3
2015-2019 16,5 14,8 11,1 14,2

Volatilidad extra sistémica6

2011-2015 3,6 8,4 22,9 5,6

2015-2019 8,5 7 10 4,7

Tabla 3. Volatilidad en las elecciones a la alcaldía y el concejo (2011-2019)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia.

5(O�tQGLFH�GH�YRODWLOLGDG�HOHFWRUDO�SHUPLWH�HQWHQGHU�́ HO�WUDVYDVH�DJUHJDGR�GH�YRWRV�GH�XQ�SDUWLGR�D�ORV�RWURV�HQWUH�GLVWLQWDV�HOHFFLRQHVµ��0DLQZDULQJ�\�7RUFDO��
������S��������UHÁHMDQGR�ORV�FDPELRV�HQ�ODV�RSFLRQHV�GH�ORV�YRWDQWHV��DGHPiV�GH�ORV�FDPELRV�LQWHUQRV�SDUWLGLVWDV��IXVLRQHV�R�GLYLVLRQHV���0DLQZDULQJ�\�
Zoco, 2007, pp. 151-152).
6ÌQGLFH�GH�YRODWLOLGDG�H[WUD�VLVWpPLFD�GH�0DLQZDULQJ��*HUYDVRQL�\�(VSDxD�1iMHUD�TXH�LQGLFD�FLHUWDV�GLVFRQIRUPLGDGHV�GH�ORV�HOHFWRUHV�FRQ�ORV�SDUWLGRV 
establecidos o en este caso tradicionales, mostrando así su insatisfacción y su distanciamiento con ellos. Con lo cual se puede observar que las lealtades 
pueden cambiar en cuanto hay nuevos partidos en cada lucha electoral que logran atraer el voto (2010, p. 32).

En cuanto al análisis de la volatilidad, se 
ha detectado mediante el índice total electoral que 
la volatilidad fue mayor en Cali y Medellín entre las 
elecciones de 2011 a 2015 que entre 2015 a 2019. 
Sin embargo, en Bogotá y Barranquilla la volatilidad 
fue mayor entre 2015 a 2019. Esta situación de 
lealtad de los votantes consigue generar outsiders 
políticos que pueden acceder mediante plataformas 
personalistas al poder, evidenciando que las 
ideologías o etiquetas de partidos son más débiles y 
existe una gran posibilidad de abrirle paso a nuevos 
partidos entre elecciones (Mainwaring y Zoco, 2007, 
p. 150).  

Sin embargo, se puede decir que la 
volatilidad extra sistémica puede dar mayores 
pistas sobre el sistema de partidos subnacional 
que se está analizando. De esta forma, si se siguen 
los planteamientos de Mainwaring, Gervasoni y 
España-Nájera sobre la importancia de calcular 
la volatilidad extra sistémica, se puede decir que 
este índice permite observar de manera más clara 
cómo es el sistema de partidos en un contexto 
donde entran y salen múltiples fuerzas políticas 

entre eventos electorales. Este hecho se creería que 
podría impedir un fortalecimiento o a!anzamiento 
del sistema de partidos (Luján y Schmidt, 2018) 
(tal y como lo tenía previsto las distintas reformas 
electorales), además de generar una mayor 
tendencia a la escisión del voto. Así, al obtener los 
valores de la volatilidad extra sistémica se puede 
decir que la ciudad con una menor in"uencia de 
las nuevas fuerzas electorales es Barranquilla. 
Mientras que se evidencia una mayor incidencia de 
esta volatilidad en ciudades como Medellín, Cali y 
por último, Bogotá, debido probablemente a la alta 
fragmentación en las elecciones municipales de 
2015 (Rodríguez y García, 2016). 

2.1.  La escisión del voto en las elecciones 
locales en Colombia (2011-2019)

En cuanto a la manera como se ha analizado la 
escisión del voto en distintos contextos y países, esta 
investigación elige seguir la estela de los análisis de 
dirección horizontal en los que se analizan elecciones 
de un mismo nivel (Sanz, 2008). De esta forma, se 
opta por realizar un análisis entre elecciones que 
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están en un mismo nivel de gobierno (local), para 
estudiar la magnitud en un ámbito intra-nivel (Burden 
y Helmke, 2009) donde se exploran elecciones a un 
cargo ejecutivo por elección mayoritaria y cargos 
a corporaciones administrativas como el concejo 
municipal elegidos bajo un sistema proporcional. 

Igualmente, al remitirnos a la forma de 
abordar el análisis de este fenómeno, se optará 
por analizar la magnitud del voto diferenciado 
desde los datos resultantes de la aplicación del 
índice de escisión del voto (Arian y Weiss, 1969), 
el cual permitirá adaptar un índice relevante al 
caso colombiano con elecciones concurrentes 
de dirección horizontal. Se incentiva con ello la 
posibilidad de cuanti!car la magnitud de esta 
escisión en las cuatro ciudades analizadas en 
las elecciones locales a la alcaldía y el concejo 
municipal de los años 2011, 2015 y 2019. 

Así, al analizar con datos agregados la 
escisión del voto (Arian y Weiss, 1969; Burden y 
Kimball, 1998; Riera et al., 2016), se ha podido 
constatar a través de la aplicación del índice de 
escisión de voto (IEV) que en las cuatro ciudades 
analizadas no se presenta un comportamiento 
electoral homogéneo en elecciones concurrentes 
y existe un elevado nivel de voto diferenciado en 
las elecciones al alcalde y el concejo municipal. 
Asimismo, se ha retratado que la participación 
hacia la alcaldía es mayor que la que se da para 
el concejo municipal en las tres últimas elecciones. 

Grá!co 1. Comparativa del IEV de las elecciones a la 
alcaldía y el concejo (2011-2019)

Fuente: elaboración propia con datos agregados electorales 
Resultados electorales municipales 2011-2019. 

Si bien los datos permiten corroborar la 
hipótesis de Arian y Weiss sobre el incremento de 
la escisión de voto entre eventos electorales, en 
los casos analizados se ha observado que solo en 

las ciudades de Bogotá y Cali se ha presentado el 
incremento de la escisión, mientras que en Medellín 
y Barranquilla decreció en la última cita electoral 
municipal en Colombia. Estas tendencias re"ejan 
a grandes rasgos aspectos relevantes de unas 
elecciones locales (Delgado, 2010), como por ejemplo, 
el declive de los partidos tradicionales colombianos 
y la presencia de plataformas independientes 
nuevas en cada una de las elecciones analizadas. 

De igual manera, los datos de participación 
han corroborado que en las grandes ciudades 
de Colombia existe un elevado abstencionismo 
(Ángulo, 2016) que se traduce en unas bajas 
cuotas de participación en casi todos los comicios 
celebrados en el país. Asimismo, al analizar 
los datos de participación y diferencias entre 
comicios concurrentes se ha podido constatar que 
no solo el voto diferenciado existe, sino que este 
fenómeno es un proceso de re"exión compleja del 
electorado, donde la cultura del país en cuanto a la 
participación electoral puede despejar algunos de las 
interrogantes sobre el comportamiento diferenciado 
de los votantes colombianos (Montabes, 1996). 

Conclusiones
En términos generales estas líneas han pretendido 
evidenciar un fenómeno electoral que normalmente 
se estudia a nivel nacional. De esta forma, los 
hallazgos aquí consignados signi!can que la 
escisión del voto en elecciones concurrentes es una 
tendencia en las grandes ciudades de Colombia y 
es un comportamiento que se encuentra in"uido 
por la gran fragmentación, la alta volatilidad del 
sistema de partidos subnacional colombiano y la 
baja participación electoral. 

Asimismo, se advierte que al ser un primer 
acercamiento al análisis empírico de la escisión del 
voto en un ámbito subnacional, se ha establecido 
cuál es la magnitud de este fenómeno en comicios 
concurrentes locales, donde se ha podido observar 
que este fenómeno está presente en las cuatro 
ciudades analizadas y su valor elevado se produce 
probablemente por razones accidentales, dada la 
alta personalización de la política y la distinción e 
importancia que otorgan los ciudadanos a las dos 
elecciones locales (Jacobson, 1991). 

De las elecciones subnacionales, se ha 
podido constatar que el IEV es alto en la mayoría 
de las ciudades debido a la alta fragmentación 
del sistema de partidos en las elecciones al 
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concejo municipal y al gran trasvase de votos 
entre elecciones concurrentes. Esta situación 
presenta un panorama bastante complejo, donde 
no se presenta un straight vote en los términos de 
Campbell y Miller (1957), sino que hay una decisión 
de gran parte del electorado de elegir de forma 
distinta en las elecciones a la alcaldía y el concejo 
que se celebran de forma simultánea. Lo cual 
plantea que esta situación puede suceder, dada la 
baja identi!cación partidista por parte del votante, 
que se a!anza con la signi!cativa aparición de 
partidos y fuerzas políticas nuevas en cada elección 
analizada. Igualmente, se puede decir que podrían 
existir razones accidentales (Jacobson, 1991), dada 
la alta personalización de la política y la distinción 
e importancia que otorgan los ciudadanos a las dos 
elecciones locales. Sin embargo, estas hipótesis 
derivadas del enfoque accidental tendrían que 
sustentarse con datos de encuestas. 

En de!nitiva, los datos de este artículo 
describen la magnitud del fenómeno de la escisión 
del voto. El siguiente paso es identi!car los factores 
que in"uyen en este comportamiento, teniendo en 
cuenta las características de cada territorio y las 
dinámicas políticas que se presentan en torno a 
lucha electoral en elecciones subnacionales. De tal 
manera, este artículo propone seguir avanzando 
en el análisis del comportamiento diferenciado 
de los electorales colombianos en las elecciones 
subnacionales. Así, se subraya la necesidad de tener 
encuestas lo bastante robustas y signi!cativas de 
cada ciudad que permitan generar unos modelos de 
voto que ayuden a entender cuáles son los factores 
determinantes que incentivan esa escisión del voto 
en estas elecciones concurrentes. 
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