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Consecuencias Negativas de la no 
Simultaneidad de Elecciones Presiden
ciales y Parlamentarias
MIGUEL GONZÁLEZ P.

•  La recien te  m od ificac ión  del período 
presidencial trae consigo la pérdida de 
la s im ultane idad entre las e lecciones 
presidenciales y parlam entarias, cuyas 
consecuencias es conveniente analizar.

0  No existiendo simultaneidad, los partidos 
tienden a m ejorar su propia situación 
electoral por sobre las de su coalición, 
especialm ente si se acercan elecciones 
presidenciales, para así obtener la can
d idatura presidencial u otras ventajas.

•  Asim ism o, se hace más difícil para el 
gobernante obtener una m ayoría parla
m entaria que le perm ita llevar a cabo 
sus políticas. El estudio com parado de 
m uestra la d ism inución gradual del apo
yo al gobierno cuando las elecciones se 
realizan en épocas más alejadas de su 
com ienzo.

•  Los próxim os presidentes chilenos ten 
drán, arb itrariam ente, ventajas y des

ventajas de acuerdo a si les correspon
den elecciones parlam entarias sim ultá
neas, al com ienzo de su período o al 
final de éste.

#  Estudios recientes han com probado la 
tendencia de los gobiernos a intervenir 
en los ciclos económ icos al aproximarse 
un período electoral, para obtener ven
tajas políticas. La existencia de un menor 
número de elecciones dism inuye la po
sibilidad de estas in tervenciones.

#  Es conveniente revisar estos temas, a 
fin de evitar las consecuencias negativas 
de la no sim ultaneidad, realizando refor
mas a los mandatos parlamentarios para 
restablecerla.

#  Sin em bargo, el tem a no form a parte de 
la agenda de reform as legislativas en
viadas recientem ente al Congreso por 
el Ejecutivo.
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El Congreso chileno aprobó en 1993 una 
re fo rm a constituc iona l para reducir el 
m andato pres idencia l de ocho a seis 
años. Esto s ign ifica  que los com icios 
presidencia les y parlam entarios ya no 
se realizarán siem pre en form a s im ultá
nea. Habrá, en consecuencia, lo que po
dem os denom inar ciclos electora les a l
ternados s im ultáneos y no sim ultáneos. 
Los cientis tas políticos O scar G odoy y 
John M. Carey analizan las consecuen
cias de estos cam bios en el ú ltim o nú
m ero de la revista Estudios Públicos,1 
advirtiendo sobre las desventa jas que 
acarrea la no s im ultaneidad electoral.
De acuerdo a la C onstituc ión de 1980, 
antes de la m odificación del m andato 
presidencia l las elecciones presidencia 
les y parlam entarias eran sim ultáneas. 
Entre cada renovación parlam entaria, se 
realizaban las elecciones m unicipales. El 
aco rtam ien to  de l período pres idencia l 
cam bia el escenario  de los ciclos e lecto
rales, ya que en ade lante existirán e lec
c iones s im u ltáneas, e lecc iones p a rla 
m entarias poco después del com ienzo 
del período, otras casi al final del perío
do y e lecciones presidencia les sin parla
m entarias.
El núm ero de elecciones no es signo de 
m ayor o m enor dem ocracia dentro de 
una realidad política. En una dem ocra
cia representativa, las e lecciones perm i
ten atribu ir representación de la sobera
nía a personas individuales. Es decir, a 
través de ellas los ciudadanos delegan 
el e jercic io  de la soberanía. Basada en 
esta teoría  de la representación, es la 
p rudencia  la que define los períodos 
electorales, de acuerdo a las necesida
des de continu idad y estabilidad guber
nativa, ya que el núm ero de elecciones 
no es un criterio  defin itorio  de m ayor d e 
m ocracia.

1 Los a r t íc u lo s  son: "Las v e n ta ja s  d e  la  
sim ultaneidad de las elecciones presidenciales y 
p arlam entarias", O sc ar G odoy A rcaya, y “Los 
efectos del ciclo electoral sobre el sistem a de  
partidos y el respaldo parlam entario al ejecutivo”, 
John M. C arey, en Estudios Públicos, 55, invierno 
1994.

La experiencia  chilena, bajo la C onstitu 
ción de 1925, en re lación al núm ero de 
elecciones, fue negativa. La realización 
de e lecciones cada dos años, com o p ro 
medio, contribuía a una fuerte politización 
del país. Si bien el contexto  po lítico  ac
tual es distinto, debe tenerse en cuen ta  
esta experiencia  histórica para no co 
m eter los m ism os errores.

Fragm entación  partidaria

Al d ism inu ir los incentivos de unidad que 
p rovoca  una e lecc ió n  s im u ltá n e a  de 
pres iden te  y parlam en to , los pa rtidos  
tie n d e n  a m a x im iza r sus e ve n tu a le s  
venta jas e lectora les. Esta tendencia  se 
acrecienta  en las e lecciones que caen 
en las cercanías de la próxim a e lección 
presidencia l, porque, en este caso, cada 
partido desarro lla  una estra teg ia  des ti
nada a acrecentar su partic ipac ión  e lec
toral, ya sea para consegu ir la cand ida 
tura presidencia l para su partido o para 
obtener o tras venta jas al in terio r de su 
coalic ión.
Adem ás, esas e lecciones pueden em 
pa lm ar con las presidencia les, haciendo 
caer al país en una d inám ica  de cam pa
ña presidencia l pro longada. Es lo que 
podría ocurrir si hubiese e lecciones par
lam entarias en 1997 y p res idencia les en 
1999: los ganadores de la e lecc ión  se 
natorial en Santiago pueden ser los p rin 
c ipa les pro tagonistas de una cam paña 
presidencia l de 24 m eses.
Cuatro de los cinco ú ltim os presidentes 
(la excepción fue Eduardo Frei M ontalva) 
gobernaron con coa lic iones de partidos, 
con un prom edio de dos coa lic iones por 
m andato presidencia l. Los cam bios en 
las coa lic iones gobernantes se deb ieron 
a las pérd idas e lec to ra les  su fridas al 
producirse los c ic los e lecto ra les in te r
medios.
Las coa lic iones de partidos son im pres
c in d ib les  en nuestro  s is tem a  po lítico  
m u ltipa rtida rio  para o b tene r m ayorías  
capaces de dar gob ierno al país. Aun 
cuando el sistem a e lectoral m ayoritario
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binom ina l constituye un e lem ento que 
fuerza  a m antener unidos a los in tegran
tes de las coalic iones, porque esta uni
dad está re tribu ida en escaños parla
m en ta rio s , la s im u lta n e id a d  tam b ién  
contribuye a estos m ism os efectos, al 
con juga r una propuesta  de gob ierno con 
las e lecciones en cada d istrito  e lectoral: 
una m ism a agenda para la presidencia y 
la m ayoría parlam entaria .
Según John Carey, la re lación entre c i
clo e lecto ra l y fragm entac ión de los s is
tem as partidarios a nivel leg is la tivo pue
de observarse c la ram ente en los estu
d io s  c o m p a ra t iv o s .  A n a liz a d a  la 
fragm entac ión  e lectoral en un tota l de 
52 e lecciones parlam entarias en doce 
pa íses,2 es posib le conclu ir que, cuando 
las e lecciones parlam entarias no co inc i
d e n  c o n  la s  p re s id e n c ia le s ,  la 
fragm entac ión  o d isem inación de votos 
entre d iferentes partidos aum enta en un 
37% .

Respaldo presidencial

Por otra parte, cuanto más fragm entado 
sea el s istem a partidario , m enor será la 
fuerza  de los partidos m ayorita rios en el 
C ongreso. Es decir, la no s im ultaneidad 
de las e lecciones parlam entarias y pre
s idencia les d ism inuye mucho la probab i
lidad de que el E jecutivo ob tenga una 
m ayoría partidaria  en el Congreso.
El C uadro 1 m uestra los datos de 58 
e lecciones parlam entarias (cám aras ba
jas) en d iez países.
Cuando los com icios leg isla tivos son s i
m u ltáneos con los p res idenc ia les , en 
m ás de la m itad de las e lecciones el 
partido o la coalic ión del P residente e le
g ido logra una m ayoría en la Cám ara 
Baja: en cam bio el partido o la coalición 
oposito ra  obtiene solam ente una m ayo

2 Los países analizados son: Argentina, Brasil, 
Chile, C olom bia, C osta Rica, Ecuador, Francia, 
N icaragua, Perú, Portugal, R epública Dom inicana  
y V en ezue la .

Cuadro 1
Respaldo presidencial

Frecuencia c o n  que los presidentes cuentan  c o n

RESPALDO MAYORITARIO

Tipo de ciclo Mayoría que Mayoría en No hay mayoría
electoral respalda oposición partidaria

Simutáneo 51,7 10,3 37,9
No simultáneo 33,3 17,9 48,7

ría el 10% de los casos; en el 38%  res
tante no hay partidos o coalic iones ma- 
yoritarias en el Congreso.
Cuando no hay sim ultaneidad, en cam 
bio, la posib ilidad de que el G obierno 
obtenga una m ayoría en la Cám ara d is
m inuye al 33,3% , m ientras que la posib i
lidad de que gane la oposic ión aum enta 
al 18%. La probabilidad de que no haya 
ninguna m ayoría llega casi a la m itad de 
los casos.
Lo anterior no se debe solam ente a la 
no sim ultaneidad. O tro fenóm eno que 
hay que tom ar en cuenta es que por 
regla genera l el apoyo popular de los 
p res iden tes  tiend e  a d ism in u ir en el 
transcurso de su período (salvo excep
c iones, com o el caso del P residente  
Aylw in). Es norm al que exista en los pri
m eros tiem pos un “período de grac ia ” , 
que dism inuye progresivam ente.
El anális is de las m ism as 52 e lecciones 
seña ladas  m ás a rriba  co n firm a  esta 
aseveración: cuando las e lecciones par
lam entarias ocurren durante el “período 
de g rac ia ” , suelen aum entar las fuerzas 
del G obierno en el Congreso, p rodu
c ié n d o s e  a l m is m o  t ie m p o  una  
fragm entac ión en las fuerzas de oposi
ción. Cuando se realizan en un período 
posterior, los partidos de G obierno co 
m ienzan a perder escaños en el Con
greso.
Com o esta s ituación no se da para to 
dos los gob iernos por igual, se produce 
una venta ja o desventa ja com ple tam en
te arbitraria para aquellos presidentes
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Cuadro 2
C r o n o g r a m a  de los próximos períodos electorales

Año Elección
presidencial

Elección
legislativa

Tipo de elección

1993 X X Simultáneas
1997 X Hada el fin del período presidencial
1999 X Sólo presidendal
2001 X Temprano en el período presidencial
2005 X X Simultáneas
2009 X Hacia el fin del período presidencial
2011 X Sólo presidencial
2013 X Temprano en el período presidencial
2017 X X Simultáneas

que a fu tu ro tendrán elecciones s im ultá
neas con el parlam ento o no la tendrán. 
Así, en el caso concreto de Chile, los 
presidentes Aylw in y Frei fueron e leg i
dos con com icios leg is la tivos s im u ltá 
neos, lo que para am bos significó un 
apoyo m ayoritario  en la Cám ara. Al fija r
se el m andato presidencia l en seis años 
y m antenerse por otra parte los m anda
tos legislativos, el P residente Frei debe
rá enfrentar e lecciones parlam entarias 
hacia el fin de su período, lo que puede 
ser desven ta joso  para él. El próxim o 
presidente, en cam bio, no tendrá la ven
ta ja  de e lecc io nes  s im u ltáneas , s ino 
después de dos años de com enzado su 
m andato, y los resultados de esa e lec
ción conform arán su base parlam entaria 
para el resto de l período.
El cronogram a de las próxim as e leccio
nes, de acuerdo al actual s istem a, se 
m uestra en el Cuadro 2.
En consecuencia , un Presidente asum i
rá el G obie rno con la gran ventaja de 
haber sido elegido en elecciones para le
las a las parlam entarias. Sin em bargo, 
enfrentará la desventa ja de com icios le
gis la tivos hacia el fin de su m andato. El 
próxim o Presidente llegará con la des
ventaja de no haber sido elegido con 
s im ultaneidad de elecciones parlam en
tarias, y después de dos años enfrenta

rá com icios a m itad del período, lo que 
va a estab lecer cond ic iones leg is la tivas 

que a fectarán el resto de su 
m andato. La des igua ldad entre 
am bos m ode los de m anda to  
presidencia l resulta  com p le ta 
m ente arbitraria.

C iclo político ec o n ó m ic o

Trabajos recientes de econo
m is ta s  han  d e s a rro lla d o  el 
concepto  del llam ado “po litica l 
business cyc le ”, que se refiere 
a los esfuerzos de los po líticos 
para m anipu la r el ca lendario  y 
los resultados de a lgunas fa 

ses del c ic lo  económ ico, con la fina lidad 
de recib ir benefic ios e lecto ra les.
Los investigadores chilenos Paola Assael 
y Felipe Larraín han investigado los c i
clos po líticos económ icos en Chile en 
las ú ltim as décadas, concluyendo que 
los gob ie rnos de Aguirre  Cerda, Juan 
Anton io  Ríos, G onzá lez V idela, Jorge 
A lessand ri, E duardo Frei M on ta lva  y 
Augusto P inochet m anipu la ron las va ria 
bles m onetaria  y fisca l durante los c ic los 
e lectorales. Tam bién se obse rva  un m a
nejo sim ilar de la política cam biaría  en 
los gobiernos de Ríos, Ibáñez, A lessandri 
y Frei.
Aunque este fenóm eno podría ser cada 
vez m enos relevante , en la m edida en 
que d ism inuya  la d ep enden c ia  de la 
econom ía respecto de l Estado, es obvio 
que una m ayor cantidad de e lecciones 
crea más ocasiones para in te rven ir con 
fines políticos en los c ic los económ icos, 
y, consecuentem ente, tam b ién  se hace 
aconsejable d ism inu ir la frecuencia  de 
estos actos e lectora les.
Com o conclusión, se hace necesario , en 
p rim e r lugar, v isu a liza r es tas  c o n s e 
cuencias que puede acarrear el cam bio 
en el período presidencia l, y en segundo 
térm ino, si no se desean estos resu lta 
dos, procurar, al m argen de cons ide ra 
ciones electorales inmediatas, modificarlo 
para restab lecer la s im ultane idad e lec
toral.


