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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo presentar aspectos generales de las coaliciones preelectorales 

de alcaldes reelectos en las elecciones de 2016. Se observaron los datos referentes a la migración 

partidista, tamaño de la coalición y tamaño de la ciudad para identificar cómo se comportaron los 

reelegidos en relación con sus miembros, aliados. Los datos se extrajeron del sitio web del TSE y se 

trataron con técnicas de investigación cuantitativa. Los resultados demuestran que hubo una mayor 

adherencia de los candidatos a la práctica de las coaliciones preelectorales  para garantizar su 

permanencia en el juego, además de un aumento considerable en el tamaño de la coalición de estos 

alcaldes reelectos. 
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1 Introducción  

La práctica de la reelección para los cargos del Poder Ejecutivo no estaba prevista en la 

Constitución Federal de 1988 y fue durante el gobierno del presidente Fernando Henrique 

Cardoso en 1997, mediante la Enmienda Constitucional No. 16, que entró en vigencia la 

siguiente redacción: “ [el] Presidente de la República, los Gobernadores del Estado y del 

Distrito Federal, los Alcaldes y quienes los hayan sucedido o reemplazado en el curso de sus 

mandatos podrán ser reelegidos por un solo período subsiguiente” (BRASIL, 1997). Después de 

su promulgación, todos los presidentes fueron reelectos hasta el momento.  

La reelección ya entró en la agenda en varias discusiones de la Reforma Política 

Brasileña, inclusive llegó a ser aprobada en 2015 la PEC 182/07, que propone el fin de la 

reelección para cargos del ejecutivo (BRASIL, 2015). Pero la medida no fue puesta en práctica, 

ya que no avanzó en el Senado. Recientemente, la discusión volvió a la agenda en el Congreso, 

cuando el diputado Alessandro Molon, líder del PSB, presentó una PEC para prohibir la 

reelección de presidentes, gobernadores y alcaldes (BRASIL, 2020), pero hasta el momento no 

entró en votación. 

La propuesta de Alessandro Molon fue puesta en la agenda después de que Fernando 
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Henrique Cardoso hiciera un “mea culpa” y dijese que “históricamente [la reelección] fue un 

error” (CARDOSO, 2020). El ex presidente afirma que, al momento de la promulgación de la 

Enmienda Constitucional No. 16 de 1997, tenía en mente la reelección como ocurre en Estados 

Unidos, y menciona que hoy los presidentes son capaces de hacer lo imposible para ser 

reelegidos. Fernando Henrique Cardoso espera que los cambios se dirijan hacia el fin del 

instituto de la reelección y el establecimiento de una forma de votación distrital. La justificación 

para la reanudación de esta discusión planteada por Alessandro Molon se basa en el hecho de 

“hacer honor a la voluntad del constituyente original de 1988, restaurando la redacción original 

del Art. 14 de la Constitución Federal" (BRASIL, 2020), ya que, según él, el instituto de la 

reelección tiene efectos negativos para la democracia representativa, ya que el gobernante en el 

poder se beneficia de la visibilidad de su cargo mayoritario y perjudica la renovación política, 

además de aumentar el déficit en cuanto a la efectividad del ideal republicano en Brasil. 

Fuera del Congreso y entre los investigadores del tema, también existe mucho debate 

sobre la práctica de la reelección en sus distintos niveles. Algunos autores buscan encontrar 

variables que influyan en la reelección de candidatos, como la calidad de la educación 

(ARAUJO; NETO; LIMA, 2020; CINQUINI, 2017; GONDINHO, 2019; LIMA, 2018), la 

relación del candidato con el gobierno estadual y nacional (PEREIRA; RENNO, 2007; 

MENDES; ROCHA, 2004; MENEGUIN; BUGARIN; CARVALHO, 2005; QUEIROZ DO Ó, 

2019) y el gasto público (CAPUTO, 2019; CAVALCANTE, 2015; DIAS; NOSSA; MONTE-

MOR, 2018; SILVA; BRAGA, 2013), entre otros. Los argumentos van desde el buen uso de las 

redes sociales (BRAGA, 2013) hasta la valoración del gobierno y la imagen de los candidatos 

(VEIGA; SANTOS; NEVES, 2011). Pero poco se discute sobre las alianzas electorales 

formadas por candidatos que lograron éxito al buscar la reelección.  

De modo parecido al instituto de la reelección, el debate sobre las coaliciones 

electorales también estuvo en escena en la arena pública en los últimos años, convirtiéndose en 

una pauta fundamental en las propuestas de Reforma Política en Brasil. Algunos argumentos 

apuntan a las coaliciones como un mal que corrompe el sistema partidista brasileño. Las 

coaliciones facilitan que los partidos minúsculos elijan a sus candidatos para todos los niveles 

de poder, lo que aumenta el costo del proceso de toma de decisiones, ya que los gobiernos ahora 

tienen que negociar el apoyo político en un sistema político extremadamente fragmentado. 

Desde el punto de vista de los ciudadanos, las coaliciones electorales dificultan la accountability 

vertical, dado que el sistema de transferencia de votos entre los partidos en coalición reduce 

significativamente las posibilidades de que el elector premie o sancione a un candidato o partido 

político. El impacto de las coaliciones en la responsabilidad vertical, adquiere mayor relevancia 

en contextos de ciudades pequeñas, ya que las diferencias entre las organizaciones partidarias 

son menos claras y la formación de coaliciones amplias es más común.  

Así, como parte de la discusión sobre la Reforma Política Brasileña, se propuso el fin de 
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las coaliciones electorales bajo la justificación de que “los votantes podrán tener mayor poder 

de decisión sobre el proyecto político que quieren apoyar con su voto. [...] [Al elegir un 

candidato, los votantes] tendrán claridad sobre qué partido político se beneficia de su voto” 

(TSE, 2020). Así, fue aprobada la Enmienda Constitucional No. 97 de 2017, que reformó la 

Constitución Federal y puso fin a las coaliciones partidarias en elecciones proporcionales 

(concejales y diputados), estableció nuevas reglas sobre el acceso de los partidos políticos a los 

recursos de los fondos partidistas y el tiempo de publicidad gratuita en radio y televisión, y dictó 

reglas de transición (BRASIL, 2017). Estas medidas solo fueron implementadas después de las 

elecciones de 2020. Es de destacar que la práctica de realizar alianzas electorales aún está 

permitida por ley en el caso de candidatos al cargo de alcalde.  

Por tanto, este trabajo busca realizar un análisis descriptivo y exploratorio de los 

aspectos generales de las coaliciones electorales de alcaldes reelectos en las elecciones de 2016. 

Utilizando técnicas de investigación cuantitativa, se observaron los datos extraídos del TSE con 

respecto a la migración partidista, el tamaño de la coalición y el tamaño de la ciudad de los 

1.211 alcaldes reelectos en Brasil. Se buscó identificar cómo se comportaron los reelegidos en 

relación con sus aliados, con el fin de brindar un panorama general de esta situación en las 

elecciones de 2016. 

 

2 El instituto de reelección y las coaliciones electorales en Brasil 

El debate sobre el instituto de la reelección en la literatura brasileña moviliza a autores 

de las más diversas áreas del conocimiento que discuten el fenómeno en sus distintos niveles. 

Con respecto a los estudios sobre reelección presidencial, Machado (2009) observa cómo el 

Horario Gratuito de Publicidad Electoral (HPGE) ofrece marcos narrativos que ayudan al 

electorado en la toma de decisiones. La autora analizó la producción de los discursos del HGPE 

en televisión por los candidatos a la reelección, Fernando Henrique (PSDB) en 1998 y Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT) en 2006. Machado (2009) afirma que la retórica de la reelección 

favorece posiciones privilegiadas en la carrera presidencial, enfatizando discursos que favorecen 

la continuidad de la gestión administrativa, el lugar de autoridad del candidato presidencial y el 

énfasis en el discurso programático de cuño económico. 

Martins, Mansano, Parré y Plasa (2016) utilizaron métodos econométricos espaciales 

para analizar los principales factores en la reelección de la presidenta Dilma Rousseff en las 

elecciones presidenciales de 2014. Los autores demuestran que la candidata obtuvo la mayoría 

de votos en los municipios más pequeños y menos desarrollados. Pero, otro hecho a destacar en 

este estudio es que los autores demostraron una relación beneficiosa de la presencia del 

gobernador en la misma coalición que la candidata a la presidencia. Sus resultados mostraron 

que la presencia de alcaldes del mismo partido o coalición no benefició a la candidata. Por otro 

lado, "[...] en los estados donde el gobernador electo compartía la misma coalición que la 
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presidenta reelecta, fue un factor positivo en los votos de la candidata" (MARTINS; 

MANSANO; PARRÉ; PLASA, 2016, pág. 166). 

Pereira y Rennó (2007) analizaron los determinantes del éxito electoral para la Cámara 

de Diputados en las elecciones de 1998 y 2002. Los autores utilizaron modelos estadísticos con 

técnicas de máxima verosimilitud que indicaron que, en 1998, la proximidad de los candidatos a 

la reelección a la Cámara de Diputados al Presidente de la República tuvo un fuerte impacto en 

su éxito electoral. Sin embargo, para las elecciones de 2002, esta variable no presentó ningún 

valor estadísticamente significativo. Los autores demuestran que “quien gastó más, obtuvo más 

votos en la elección anterior, concentró menos votos y cambió menos de partido, tiene más 

posibilidades de ser reelecto (PEREIRA; RENNÓ, 2007, pág. 679). Sin embargo, cabe señalar 

que los autores llaman la atención sobre la importancia del impacto del presidente en la relación 

entre diputado y presidente. Este impacto estaría condicionado a las características de la 

elección presidencial, es decir, cambia de una elección a otra, dependiendo de la posición del 

presidente en el proceso electoral. Según los autores, esto significa que "[...] esta variable solo 

tiene su efecto atenuado en momentos electorales donde el Presidente se ausenta del proceso 

electoral [...]" (PEREIRA; RENNÓ, 2007, pág. 680). 

Aún en el análisis de los diputados reelectos, Eduardo (2015), al examinar los 

candidatos a diputados estaduales y federales en Minas Gerais en las elecciones de 2010, llegó a 

la conclusión de que los candidatos a la reelección son electoralmente más fuertes que los 

demás, y que los candidatos novatos poseen un desempeño débil. Sin embargo, el grado de 

competitividad de las elecciones analizadas es bajo, debido a que la mayoría de los votos se 

concentró en candidatos a la reelección. En los estudios de Barreto (2012) sobre los diputados 

federales en las elecciones de 2006, lo que se muestra es que no existe una fórmula específica 

para el éxito debido a la configuración actual del sistema electoral. Esto se debe a que, según el 

autor, emitir más votos y/o mejorar la posición en la lista no son factores determinantes para 

mantener el mandato. Morais y Koprik (2018), en cambio, tras analizar la reelección de 

diputados federales en Brasil en las elecciones de 2014 a la luz de la teoría de los juegos, 

concluyeron que el desempeño de un congresista en su primer mandato es mayor que el 

desempeño de un parlamentario reelecto. Por ello, las autoras consideran que la reelección no es 

del todo beneficiosa para la sociedad. 

En cuanto al instituto de la reelección en el ejecutivo municipal, hay varios aportes de la 

literatura brasileña sobre el tema. Inicialmente, cabe destacar aquí los estudios de Araújo, Neto 

y Lima (2020), quienes analizaron la influencia de la calidad de la educación, medida por el 

Índice de desarrollo de la Educación Básica (Ideb), en la reelección de alcaldes cearenses en 2012. 

Sus pruebas estadísticas de análisis de regresión mostraron que esta variable no afectó la 

probabilidad de reelección de alcaldes en el caso estudiado. La influencia en esta situación 

provino del gasto per cápita en el área educativa. Sobre la influencia de los datos fiscales en la 
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reelección, Meneguin, Bugarin y Carvalho (2005) contribuyeron al debate cuando analizaron 

estas variables en las elecciones ejecutivas municipales de 2000 en Brasil. Las pruebas 

estadísticas de los autores apuntan a resultados que sugieren que los gastos de las 

municipalidades estarán más controlados, cuanto mayores sean las posibilidades de reelección 

de estos alcaldes. Cuando el gasto público per cápita aumenta, según los autores, este 

comportamiento se vuelve aún más fuerte. Estos resultados están en la dirección de los 

encontrados por Silva y Braga (2015) cuando examinaron las posibilidades de reelección de los 

alcaldes del estado de Bahía en las elecciones de 2000, 2004 y 2008. Los autores concluyeron 

que los votantes castigan a los alcaldes que aumentan su gasto en el año electoral, dificultando 

así su reelección. 

Veiga, Santos y Neves (2011) analizaron el voto en la reelección de alcaldes en ocho 

capitales brasileñas en la elección de 2008, observando mecanismos explicativos para la toma 

de decisiones de los votantes internos (elección del votante) y votantes externos (alternativas 

presentadas por los partidos). En resumen, los resultados de las pruebas de regresión aplicadas 

por los autores mostraron que la evaluación positiva de la administración municipal aumenta las 

posibilidades de votar por el candidato a la reelección. 

La variable de alineación partidista del alcalde con los cargos de gobernador y 

presidente también fue significativa en los estudios de Coelho (2020) y de Silva y Braga (2015). 

En ambos casos, esta variable presentó mayores posibilidades de reelección para los alcaldes. 

Por otro lado, Coelho (2020) destacó que la variable coalición no tuvo relevancia 

estadísticamente significativa en sus pruebas. El autor señala que el resultado puede ser 

explicado por el hecho de que las relaciones de coalición a nivel municipal son muy volátiles. 

De hecho, la literatura destaca la fragilidad de las organizaciones partidistas en las 

ciudades que “rinden pocos votos” como resultado de la inmersión en contextos fuertemente 

marcados por relaciones de dependencia y fuertemente jerarquizadas. Además de ser dejadas a 

la deriva por las cúpulas nacionales y estaduales en ciudades que presentan poco o ningún 

potencial estratégico (RIBEIRO, 2013). 

Sin embargo, la literatura ha mostrado que las coaliciones son un artificio importante 

para la formulación de estrategias electorales en el sistema partidista brasileño (KERBAUY; 

DIAS, 2017; MACHADO, 2012; PEIXOTO, 2010; CARREIRÃO, 2014). Pensando en las 

coaliciones a nivel municipal, Miguel y Machado (2007) señalan una correlación positiva entre 

el establecimiento de coaliciones y el desempeño de los partidos que las utilizan. Los autores 

observaron las coaliciones para alcalde en Brasil entre las elecciones de 2000-2008 y 

demostraron que el PT tuvo un mejor desempeño electoral cuando se volvió más flexible al 

realizar coaliciones con un mayor número de partidos.  

Peixoto (2010) afirma que una variable importante para estudiar las coaliciones es el 

tamaño del municipio. Analizando datos sobre elecciones municipales (mayoritarias y 
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proporcionales) durante los procesos electorales que tuvieron lugar en los años 2000 a 2008 en 

Brasil, el autor consideró que cuanto más pequeño es un municipio, en términos de tamaño 

poblacional, mayores son las posibilidades de establecer coaliciones ideológicas inconsistentes. 

Los hallazgos sugieren una dinámica política específica en las ciudades pequeñas, lo que refleja 

en cierta medida los argumentos de Ribeiro (2013) sobre el desinterés en estas ciudades por 

parte de las cúpulas nacionales de los grandes partidos. Así, las coaliciones comienzan a 

responder a las necesidades estratégicas de los partidos a nivel nacional, pero también están 

marcadas por dinámicas políticas locales.  

Dantas (2007) buscó explicar el comportamiento de las listas para disputas en alcaldías 

de aproximadamente 5.500 municipios brasileños. Su conclusión señala que el patrón de 

comportamiento de las coaliciones realizadas por los partidos se ve oscurecido por las 

características individuales de los municipios. El autor también observó una conexión entre el 

nivel estadual y el municipal, siendo el segundo un reflejo del primero. 

Al examinar las elecciones municipales en Rio de Janeiro que tuvieron lugar en 1992 y 

2000, Jorge (2004) constató un aumento en el número de partidos en una coalición y una 

disminución del factor ideológico como factor estructurante de la misma, en línea con el hecho 

designado por Carreirão (2006). Melo y Soares (2016), observando los datos referentes a 

elecciones municipales proporcionales en Brasil en los años 2004 y 2008, argumentan que 

existe una gran variación en el tamaño de la composición de las coaliciones, lo que nos lleva a 

considerar que los partidos optan por el mayor número posible de aliados, pero que la mayoría 

de las candidaturas son lanzadas por un número reducido de partidos, estando compuestas, en 

general, por dos o tres aliados.  

Este debate se extiende a varias otras variables, aunque, como se mencionó 

anteriormente, existen pocos estudios que observaron las cuestiones de las coaliciones 

realizadas por alcaldes reelectos en Brasil. Para generar un aporte a este debate, este trabajo se 

propone presentar un panorama general del tema y, a partir de un análisis descriptivo y 

exploratorio, de cómo se configuraron las coaliciones electorales de los alcaldes reelectos en las 

elecciones de 2016 en Brasil. Los indicadores utilizados fueron: migración partidista, tamaño de 

la coalición y tamaño de la ciudad que son recurrentes en la literatura. En la siguiente sección se 

presentarán los análisis de los indicadores seleccionados. 

 

3 Resultados 

En general, el análisis de coaliciones en Brasil utiliza una metodología cuantitativa y 

busca observar reglas y tendencias de comportamiento en la disputa electoral. Los datos 

utilizados en este trabajo fueron extraídos del sitio web del TSE, tratados mediante técnicas de 

análisis cuantitativo y organizados en gráficos y tablas en perspectiva comparada. El universo 

estudiado representa a 1.211 alcaldes reelectos en Brasil en 2016, es decir, el 25% de los 
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candidatos que asumieron el escaño del ejecutivo municipal en esta elección.  

El primer aspecto observado fue el tema de la migración partidista. Como se muestra en 

el Gráfico 1, el 22% de los alcaldes reelegidos en 2016 cambiaron de partido para ejercer el 

próximo mandato. El partido que perdió a la mayoría de sus candidatos fue el PT. Entre 2012 y 

2016, la mayoría de los alcaldes que migraron de partido para reelegirse eran del PT. Los 

alcaldes que decidieron ser reelegidos por un partido distinto al PT se distribuyeron en 14 

nuevos partidos, siendo el PSD el que más recibió a ex miembros del PT.  

 

Gráfico 1 – Porcentaje de migración partidista de alcaldes reelectos en Brasil (2016)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del TSE, 201.  

• Reelectos con cambio de partido 

• Reelectos con el mismo partido 

 

Luego, se observaron datos referentes a candidatos que cambiaron de estrategia en 

relación a sus aliados para la reelección. Estos fueron aquí divididos en tres grupos de alcaldes: 

a) los que fueron elegidos en 2012 sin una coalición y fueron reelectos en 2016 con una 

coalición, b) los que fueron elegidos en 2012 con una coalición y reelectos en 2016 sin una 

coalición, y c) candidatos que no cambiaron su estrategia de reelección, es decir, los que fueron 

electos en 2012 sin coalición, y reelectos en 2016 sin coalición; los que fueron electos en 2012 

con una coalición y reelectos en 2016 con una coalición, como es mostrado en la Tabla 1. 

  

22%

78%

Reeleitos com mudança de partido

Reeleitos com o mesmo partido
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Tabla 1 - Estrategias utilizadas por los alcaldes reelectos en Brasil (2016) 

ESTRATEGIAS % 

a) Alcaldes reelectos con coalición 

b) Alcaldes reelectos sin coalición 

c) Alcaldes reelectos sin cambiar la estrategia 

1,82 

0,5 

97,7 

TOTAL 100 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos del TSE.  

 

En cuanto al tamaño de la coalición, el promedio de partidos incluidos en las 

coaliciones de alcaldes reelegidos en 2016 fue de siete. Se observó que más de la mitad de los 

alcaldes reelectos en 2016 aumentaron el tamaño de sus coaliciones, como se muestra en la 

Tabla 2. Además, es de destacar que el 26% de los alcaldes reelectos estaban involucrados en 

coaliciones con 10 partidos o más.  

 

Tabla 2 – Tamaño de las coaliciones de alcaldes reelectos en Brasil (2016) 

TAMAÑO DE LAS 

COALICIONES 
% 

Aumentó 56,48 

Disminuyó 27,83 

Se mantuvo 15,69 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del TSE.  

 

Finalmente, se consideró el número de habitantes según el IBGE (2010), con datos 

ordenados por grupos de población, para demostrar la relación de los alcaldes reelectos con el 

tamaño de las ciudades. Como se muestra en la Tabla 3, el 89,76% de los alcaldes reelegidos en 

2016 se encuentran en ciudades con hasta 50.000. Sólo el 0,58% de los alcaldes reelectos se 

encuentran en ciudades de 500.001 a 1.000.000 de habitantes y otro 0,58% en ciudades de 

1.000.001 o más habitantes. 

 

Tabla 3 – Tamaño de las ciudades vs. Alcaldes reelectos en Brasil (2016) 

Fajas HABITANTES % 

A 0 a 50.000 89,76 

B 50.001 a 100.000 4,87 

C 100.001 a 200.000 2,31 

D 200.001 a 500.000 1,90 

E 500.001 a 1.000.000 0,58 

F  1.000.001 o más 0,58 

TOTAL 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IBGE (2020).  

 



Aliados en el juego, otra vez: aspectos generales de la configuración de los coaliciones preelectorales de  

alcaldes reelegidos (2016) 

344 E-legis, Brasília, n. 37, p. 336-348, jan./abr. 2022, ISSN 2175.0688  

Es de destacar que el 26% de los alcaldes reelegidos en 2016, mantuvieron grandes 

coaliciones, con más de 10 partidos. La coalición más grande que se encontró en este universo 

contó con 23 partidos; fue la que reeligió al alcalde del PSB de Campinas-SP. Dato interesante a 

destacar, porque en 2012 el alcalde de Campinas-SP fue electo con una coalición conformada 

por 8 partidos. Es decir, en 2016, para su reelección, el candidato del PSB apostó por una 

coalición prácticamente 3 veces mayor que la coalición que lo eligió anteriormente.  

Sin embargo, este hecho no fue recurrente. Las grandes coaliciones se llevaron a cabo 

principalmente en ciudades de hasta 50.000 habitantes (72,78%). Las ciudades con 1.000.001 o 

más habitantes representan solo el 2,22% de las que tuvieron la reelección de alcaldes de 

coaliciones con más de 10 partidos.  

Por otro lado, 13 municipios en 2016 reeligieron alcaldes sin coalición. Estas fueron las 

ciudades con menor número de habitantes, con un rango de 1.974 a 11.210 habitantes. De estos, 

el PP y el PMDB lograron exactamente el mismo número de escaños en el ejecutivo municipal; 

cada uno garantizó la reelección de sus candidatos en 5 ciudades.  

 

4 Consideraciones finales 

El objetivo de este trabajo fue presentar aspectos generales de las coaliciones electorales 

de alcaldes reelectos en las elecciones de 2016, en lo que respecta a la migración partidista, 

tamaño de la coalición y tamaño de la ciudad.  

El partido que más alcaldes reeligió ese año fue el PMDB, que representó el 18% de 

todos los alcaldes reelegidos en Brasil, dejando al PSDB en segundo lugar, con un 16% de 

alcaldes reelectos. El PT, en cambio, tuvo un bajo desempeño ese año, representando solo el 7% 

de los alcaldes reelectos. Este resultado se encuentra en línea con el tema ya mencionado en la 

migración partidista, ya que, como fue señalado, la mayoría de los alcaldes que cambiaron de 

partido para ser reelegidos en 2016 eran del PT.  

En cuanto al tamaño de la coalición, los datos sugieren que los alcaldes que tuvieron 

éxito en la reelección no solo adhirieron más a la práctica de construir coaliciones, sino que 

también buscaron maximizar su número de aliados. Y, como era de esperar, ya mencionado en 

la literatura, las grandes coaliciones tienen lugar principalmente en los municipios más 

pequeños del país. 

Finalmente, cabe destacar que se trata de un trabajo descriptivo y exploratorio. La 

intención fue presentar aspectos generales de las coaliciones electorales de alcaldes reelectos en 

las elecciones de 2016. No se trata de relacionar la influencia de las coaliciones con el éxito de 

la reelección de alcaldes. Solo buscamos recopilar datos iniciales sobre este tema, poco 

explorado en la literatura. Para avanzar en la discusión, sugerimos análisis estadísticos más 

densos con las variables presentadas, para que el tema pueda ser desarrollado en futuros 

estudios. 
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