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LA DEMOCRACIA EN EL MOMENTO ACTUAL 

MALESTAR E INDEPENDENCIA: 

MGTER. JUAN DIEGO ALVARADO DE LEÓN

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los partidos son actores ubicuos en la democracia representativa- 

electoral y son el canal predominante de articulación y representación 

de intereses colectivos (Piñeiro y Rosenblatt 2018). Sin embargo, a  

nivel mundial, y desde hace décadas, los partidos políticos se encuen-

tran en una sostenida crisis de legitimidad como agentes de repre-

sentación y de vinculación con la sociedad, poniendo en cuestión la 

repetida afirmación de que la democracia es impensable salvo en 

términos partidistas (Schattschneider 1942; Aldrich 1995). Asimismo, 

los partidos también son invariablemente la institución con menor 

grado de confianza en América Latina, y en la población panameña, de 

acuerdo con estudios regionales de opinión como Latinobarómetro y 

el Barómetro de las Américas. Esta crisis de legitimidad y de repre-

sentación en la democracia contemporánea, centrada en los partidos, 

no es un fenómeno panameño o latinoamericano. A lo largo de los 

regímenes democráticos, tanto los establecidos como los jóvenes, la 

forma partidista, su organización, estructura, procesos y resultados se 

encuentra en un período agitado de cuestionamiento, llevando a Peter 

Mair (2013: 1) a plantear en su última obra en vida que “la era de la 

democracia de partidos ha pasado”. Esto ha propiciado una reconsi- 

deración del monopolio partidista sobre los canales de representación 

y la adjudicación de candidaturas, abriendo el sistema a candidaturas 

independientes y otro tipo de candidaturas no-partidistas, como los 

movimientos políticos (Levitsky y Cameron 2003, Reynoso 2010).

CLAVES PARA ENTENDER LAS CANDIDATURAS 
POR LIBRE POSTULACIÓN EN PANAMÁ



26
8

LA DEMOCRACIA EN EL MOMENTO ACTUAL 

Las candidaturas independientes se han extendido a lo largo de dife- 

rentes sistemas políticos alrededor del mundo, desde Irlanda y Turquía  

hasta México y Sudáfrica, así lo ha hecho la producción de literatura  

sobre el tema (Brancati 2008, Ishiyama, Batta y Sortor 2013, Corona  

Nakamura y Hernández Velazco 2015, Weeks 2014, 2016, 2017). Inves- 

tigaciones recientes han trazado el estado del arte del surgimiento 

y establecimiento de las candidaturas independientes, con particular 

interés en la perspectiva comparada latinoamericana (Medina Torres y 

Gilas 2014, Freidenberg 2017). Si las candidaturas son “la base del mo- 

delo representativo”, ya que son “la ruta para acceder a cargos de elec- 

ción popular” (Hernández Olmos 2014, 319), es importante estudiarlas 

en el contexto de la representación política y la legitimidad democrática. 

 

Las elecciones generales de 2019 en Panamá se caracterizaron por una 

explosión en el número de candidaturas independientes. Entre 1999 

y 2014, la figura se fue liberando a distintos cargos hasta alcanzar el  

nivel presidencial, después de las elecciones de 2009. En este período el 

promedio de candidaturas independientes, referidas en la legislación 

electoral como “candidaturas por libre postulación”, en distintos nive-

les, fue de 242. El último proceso electoral contó con una exorbitante 

cantidad de 909 candidaturas por libre postulación. Por otra parte, las 

candidaturas independientes a nivel presidencial obtuvieron el 0.8% 

de los votos válidos en 2014, las primeras elecciones en que se permi-

tieron; mientras que en 2019 lograron concentrar el 24.2% del voto, 

con una de las tres candidaturas llegando al tercer lugar, por encima 

del candidato del gobierno incumbente. ¿A qué se debió este incre-

mento en número y apoyo de candidaturas por la libre postulación? 

¿Cómo se articularon las candidaturas independientes ante el sistema 

de partidos panameño y ante el malestar con la representación política? 

¿Quiénes les votan? Esta ponencia busca explorar e interrogar el 

surgimiento y espacio de las candidaturas independientes como 

fenómeno en el sistema democrático panameño contemporáneo. 
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II. MARCO TEÓRICO
Esta sección aspira a presentar un planteamiento teórico general, en 

el cual se perfilen conceptos fundamentales para situar teóricamente 

los puntos principales acerca de las candidaturas independientes y su 

relación con la representación, los partidos y las elecciones. La preocu-

pación sobre el estado de la política democrática representativa con-

temporánea ha sido constante en las últimas décadas (Stoker 2006, 

Hay 2007, Mair 2013, Levitsky y Ziblatt 2018). La calidad de la repre-

sentación política también ha sido una preocupación en el caso de las 

democracias latinoamericanas (Luna 2007). Una línea de investigación 

de larga trayectoria sobre la crisis de representación y el colapso de los 

sistemas de partidos se ha desarrollado desde finales de los noventa 

(Hagopian 1998; Roberts y Wibbels 1999; Roberts 2002; Mainwaring et 

al. 2006; Seawright 2012; Cyr 2017). La crisis de representación se con-

ceptualiza en función de dos dimensiones: una atinente a las actitudes 

políticas y otra al comportamiento político (Mainwaring et al 2006). 

En la crisis de representación, la ciudadanía muestra descontento con 

la democracia, desconfianza ante las instituciones democráticas, de-

safección con los partidos, desinterés con la política y desaprobación 

con los gobiernos, que se manifiesta concretamente en volatilidad 

electoral, abstencionismo, fragmentación del voto y, en los peores 

casos, el colapso del sistema de partidos. Cuando la dimensión acti-

tudinal se mantiene negativa, con sostenidos déficits de confianza en 

las instituciones, pero el comportamiento electoral y los indicadores 

del sistema de partidos se mantienen todavía con cierta estabilidad, 

se ha desarrollado el concepto de “malestar” para describir un estado 

de la representación política que antecede a la crisis (Cantillana Peña 

et al., 2017; Joignant et al 2017). La democracia y el sistema electoral  

panameño han sido catalogados como excluyentes (Brown Araúz 

y Sonnleitner 2016, Brown Araúz y Pérez 2019), con dos ausencias 

claves para calificar aún más su carácter de exclusión: la subrepre-

sentación de las mujeres y la ausencia de partidos consolidados de 
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izquierda. Como se ha argumentado en otros espacios (Alvarado 

De León, en prensa), el caso de Panamá es uno de malestar con la 

representación, y es en ese contexto que se da el surgimiento de las  

candidaturas independientes.

El candidato es la persona que ejerce el derecho de ser elegido. Para 

los efectos del enfoque relacional que busca este proyecto, encuentro 

de mayor utilidad referirme a “candidaturas” en lugar de “candidatos”. 

La candidatura es una figura que determina quién es escogido para 

participar en las elecciones como candidato a elección a cargo popular. 

Según González Oropeza y Rodríguez (2014, 18), se entiende como la 

candidatura a “la propuesta de una persona o conjunto de personas 

para ocupar la titularidad de un cargo, generalmente electivo.”  Rahat  

y Hazan (2001) utilizan el término selectorado para referirse a 

quienes, individual o colectivamente, eligen quienes serán los candi- 

datos en un entorno particular. Las candidaturas independientes, a 

nivel teórico, nacen a partir de preocupaciones sobre tres campos 

centrales de la teoría política: la representación, los derechos políticos 

y la ciudadanía (Medina Torres 2014). Estas son a menudo trabajadas 

a partir de su definición en la legislación, como “individuos que parti- 

cipan en las elecciones sin que los respalde un partido político de 

manera formal ante la organización electoral ni ante el mecanismo 

del ejercicio del voto (en la boleta o papeleta)” (Freidenberg 2017, 23). 

Esta definición inicial, aunque algo problemática por lo cargado del 

calificativo “independiente”, es útil por su facilidad de operacionaliza- 

ción y aplicación en perspectiva comparada, aun tomando en cuenta la  

necesidad de investigaciones más cualitativas contextualizadas a los 

sistemas políticos en las que estas operan (Freidenberg 2017).  Las can- 

didaturas independientes usualmente habían sido referidas como una 

categorización general, con poco trabajo en su conceptualización, con 

el nivel secundario de dimensiones e indicadores (Ureta García 2018). 
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No se puede pensar las candidaturas independientes como conjunto 

sin los partidos políticos, ya que estos funcionan como su “par dialéctico”  

y como su “afuera constitutivo”; el “afuera” que es necesario para cons- 

tituir un fenómeno, en el proceso de formación de identidad (Mouffe 

2000). De esta manera, es preciso revalorar a los partidos políticos 

como vehículo de representación. Las conceptualizaciones más tradi-

cionales se enfocaron en buscar una definición mínima de partido 

político (Sartori 1976, Aldrich 1995) y en crear tipologías basándose 

en los modelos organizativos de los partidos políticos (Panebianco 

1988), incluyendo los partidos de cuadro y de masa (Duverger 1954), 

los partidos “catch-all” (Kirchheimer 1966) y los partidos cartel (Katz 

y Mair 1995). Luna et al. (2020) sostienen que a partir de las dimen- 

siones principales de coordinación horizontal y de agregación vertical 

de intereses se puede hacer una tipología que tome en cuenta los  

tipos disminuidos de los partidos políticos como vehículos electorales. 

En el caso de la coordinación horizontal, esta se refiere “al rol de los 

partidos en facilitar la coordinación de políticos ambiciosos durante 

las campañas y entre ciclos electorales”, mientras que la agregación 

vertical de intereses alude “al rol de los partidos en la movilización 

electoral e intermediación (o canalización) de demandas e intereses 

colectivos entre elecciones” (Luna et al. 2020, 5). 

En la medida en que un vehículo electoral no cumple con ambas dimen- 

siones del concepto de partido es considerado un subtipo disminuido. 

Los autores hablan de “Independientes” para referirse a vehículos 

electorales que sirven para los propósitos de líderes individuales y  

que no cumplen con las dimensiones básicas de coordinación hori- 

zontal y agregación vertical, pero citan ejemplos que nominalmente 

son partidos, como Fuerza Popular en Perú y Unidad Nacional de 

Esperanza en Guatemala, dos contextos de crisis y atomización par-

tidista. Esta discusión es pertinente al estudio de las candidaturas  

independientes en Panamá porque estas se configuraron en la forma 

de coaliciones multinivel entre campañas. Estas “coaliciones de  
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independientes” (Zavaleta 2014), en el caso panameño, encontraron 

a candidaturas presidenciales cooperando con candidaturas legisla- 

tivas, municipales y por corregimiento, todas por libre postulación.

 

Esta investigación hace uso de una matriz de datos construida por el 

autor que consiste de datos electorales a nivel de corregimiento, in-

cluyendo los resultados electorales entre 1994 y 2019, el referéndum 

de 2006, los resultados de las elecciones primarias de los partidos 

PRD, Panameñista y Cambio Democrático, los datos de membresía 

partidista para 2018 y 2019, las firmas de respaldo para candi-

daturas por libre postulación a nivel presidencial y legislativo, así 

como de las tres candidaturas finales por libre postulación, y datos 

sociodemográficos de los censos de 1990, 2000 y 2010, datos socio-

económicos de 2011 y 2015 sobre pobreza y desigualdad. Estos datos  

son utilizados junto con mapas vectoriales de Panamá a nivel de 

corregimiento para analizar las dinámicas espaciales y territoriales 

del comportamiento electoral. Asimismo, se utilizan los microdatos 

del Barómetro de las Américas de LAPOP y el Latinobarómetro.  

Adicionalmente se realizó trabajo de campo siguiendo a cam-

pañas partidistas e independientes, así como algunas entrevistas a 

profundidad a diputados independientes. 

III. DISCUSIÓN
Panamá celebró sus primeras elecciones libres y justas luego del régi- 

men autoritario en 1994, cuando se dieron elecciones concurrentes 

a nivel presidencial, legislativo, municipal y por corregimiento (la más 

pequeña unidad territorial). Las elecciones se han mantenido concur-

rentes hasta el presente, con seis elecciones realizadas entre 1994 y 

2019. Los partidos políticos fueron los protagonistas de la democra-

tización, y ese rol siguió durante el desarrollo democrático de Panamá 

(Brown Araúz 2007), pero desde hace tiempo ya no tienen el mono- 

polio electoral. Paulatinamente la libre postulación ha abarcado más 

terreno electoral desde sus inicios en los cargos de representante de 
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corregimiento y de alcalde. La reforma constitucional de 2004 modi-

ficó el lenguaje para permitir que las candidaturas para diputado de 

la Asamblea Nacional se pudiesen presentar sin necesidad de partido. 

En 2006 la ley electoral fue reformada para adecuar las candidaturas 

independientes a la Asamblea Nacional. Para las elecciones legislati-

vas de 2009, las candidaturas independientes alcanzarían el 2.4% del 

voto, mientras que en 2014 apenas alcanzarían el 3% del voto.  

El creciente nivel de desconfianza, desafección y desaprobación en 

aspectos de la representación encuentra su correlato con niveles rela- 

tivamente altos y estables del comportamiento electoral, de igual 

manera mostrando brevemente los cambios y continuidades del 

sistema de partidos con algunos indicadores puntuales (Brown Araúz 

2018, Alvarado De León, en prensa). Empezando por la dimensión más 

amplia del comportamiento electoral, la participación en elecciones 

ha sido consistentemente alta desde las primeras elecciones luego 

de la Invasión, promediando el 75.1% desde entonces. Esta cifra, que 

supera cómodamente los promedios centroamericanos y sudameri- 

canos, es particularmente notoria si se toma en cuenta que el voto en 

Panamá no es obligatorio. Como las candidaturas por libre postulación 

han sido permitidas a nivel presidencial únicamente desde las elec-

ciones de 2014, el 100% de los votos válidos entre 1994 y 2009 estaba 

dirigido, naturalmente, a partidos políticos. Tras la introducción de 

la libre postulación presidencial en los comicios de 2014, el voto par-

tidista disminuyó, como era de esperarse, pero los partidos políticos 

en general lograron capturar el 99.2% del voto. Para las más reciente 

elecciones, el voto presidencial por libre postulación se disparó ex-

ponencialmente de 0.8% a 24.2%. A nivel legislativo el salto también 

fue importante, alcanzando el 17.8% de los votos y consiguiendo 

cinco escaños en la Asamblea Nacional. Desde su irrupción en la escena 

política, las candidaturas independientes consiguieron el 2.4% de los 

votos válidos en 2009 y 3.1% en 2014, por lo que los resultados de 

2019 significaron un incremento de 474.2%. 
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El dramático surgimiento de las candidaturas independientes en 2019 

como aparente alternativa a los partidos y su relación con el malestar 

con la representación será analizado en las siguientes secciones. Pre-

cisamente por los altos niveles de participación electoral que consis-

tentemente ha mostrado Panamá, poca atención se le ha dedicado a 

los votos blancos y nulos fuera del análisis de educación cívica. La tasa 

de votos válidos en Panamá ha sido alta, nunca alcanzando menos del 

95% y, ni los votos blancos ni los nulos han superado el 2% de los votos 

emitidos desde la década de los 2000, lo que significa que la enorme 

mayoría del electorado no se ha retirado del torneo electoral y sigue 

votando por opciones dentro del juego político. A pesar del creciente 

descontento con las instituciones representativas y los partidos políti-

cos, todavía no existe un problema de abstencionismo en Panamá. 

Para las elecciones de 2019 se dio una explosión en la cantidad de 

candidaturas por libre postulación, triplicando el promedio de todas 

las elecciones anteriores.  Entre 1999 y 2014, el promedio de candida-

turas por libre postulación en todos los niveles en disputa fue de 242. 

En 2019, la cifra fue de 901 candidaturas principales (sin suplentes), 

casi triplicando el período anterior. Para la campaña de 2014, las can-

didaturas presidenciales por libre postulación que estuvieron en la 

papeleta final lograron reunir un número de firmas equivalente al 

4.2% del padrón electoral. En 2019, esa cantidad se triplicó ya que tres 

de las candidaturas presidenciales finales aglutinaron en firmas de 

respaldo el 12.9% del total de los electores. Esta avalancha de candi-

daturas independientes y de respaldo estuvo vinculada en buena me-

dida con una campaña denominada #NoALaReelección y focalizada 

hacia las elecciones legislativas, dentro de una coyuntura de crisis de 

legitimidad de las élites políticas debido a escándalos de corrupción. 

De un promedio por proceso electoral de 242 candidaturas en todos 

los cargos posibles entre 1999 y 2014, para el más reciente proceso 

electoral presentando un incremento exorbitante de 170.87%. 
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Este trabajo presenta dos variables explicativas del incremento expo-

nencial de independientes. La primera es el estado de la representa- 

ción en Panamá, que la crisis de legitimidad de los partidos políticos, 

producto de una coyuntura crítica en la que las élites políticas han visto 

su credibilidad socavada con escándalos de corrupción internacionales 

(Odebrecht y Lava Jato) y nacionales (acusaciones de malversación de 

fondos y uso ilegítimo de planillas y donaciones dentro de la Asamblea 

Nacional) y que desembocó en campañas antirreeleccionistas. 

La segunda es, en general, la leve apertura producto de las reformas 

electorales. Primero, producto de una demanda de inconstituciona-

lidad, se permite a personas inscritas en partidos otorgar firmas de 

respaldo a candidaturas independientes sin tener que renunciar a 

sus respectivos partidos. Anteriormente, al registrarse la firma de res- 

paldo por candidaturas por libre postulación en las bases de datos  

del Tribunal Electoral, se producía automáticamente una renuncia 

tácita del partido. Finalmente, el período de recolección de firmas se 

extendió sustancialmente.

Cuadro I 

Candidaturas por libre postulación entre 1999 y 2019

Fuente: Tribunal Electoral.
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A. Las candidaturas independientes como canalizadores del malestar

Siguiendo los trabajos de Cantillana Peña et al (2017) y de Joignant et 

al (2017), utilizamos los microdatos del Barómetro de las Américas 

para construir un índice de malestar con la representación. En otra in-

vestigación (Alvarado De León, en prensa), iniciamos esta exploración 

del malestar con la representación, haciendo un desglose de sus di-

mensiones actitudinales. Este malestar está compuesto por la des-

confianza hacia las instituciones políticas democráticas (presidente, 

asamblea, gobierno municipal y partidos políticos), desinterés en 

la política y desaprobación de los gobiernos. Estos indicadores han 

incrementado en los últimos años en Panamá, agudizándose entre 

2016 y 2018, cuando empiezan a estallar escándalos de transparencia 

y corrupción. Particularmente la confianza hacia los partidos políticos, 

la cual había estado sostenidamente deprimida por más de diez años, 

se desplomó aún más. Para evitar inundar este texto con demasiadas 

gráficas, preparamos un índice de malestar para tener una sola 

medición, tomando los seis indicadores relevantes para la discusión, 

que son confianza en el presidente, en la asamblea, en el municipio, 

en los partidos, interés en la política y aprobación del gobierno, nor-

malizando sus valores y sacando el promedio. Como el malestar es 

un concepto negativo y los indicadores son positivos, el promedio se 

invierte para obtener el índice. 

Para dimensionar correctamente esta medición hay que hacerlo de 

manera diacrónica y sincrónica. A través del tiempo es evidente el  

aumento paulatino del malestar en Panamá, subiendo de 50.2 a 58.6 

entre 2006 y 2018, cuando se dio la última ronda de encuestas de 

LAPOP. La comparación regional es la que nos demuestra verdadera-

mente lo que estos números implican. Tomando los valores de todos 

los países en la ronda de 2018 y 2019 de LAPOP, Panamá se ubica como 

el segundo con mayor índice de malestar después de Perú y antes de 

Brasil, dos países en donde se han desenvuelto algunas de las peores 

crisis de legitimidad y estabilidad política en los últimos cinco años. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas (2006-2019). 

Cuadro II 

Malestar con la representación en Panamá entre 2006 y 2018

Cuadro III

Malestar con la representación en América Latina en 2018 y 2019

Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro de las Américas (2018-2019).
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B.Un selectorado mixto: Candidaturas independientes y afiliación partidista

Un total de 609,125 firmas fueron aceptadas para candidaturas presi-

denciales independientes y 448,086 para candidaturas para diputados, 

lo que corresponde, respectivamente a 22.1% y 16.2% del electorado. 

Un cambio importante en la normativa atinente a la libre postulación 

se produjo ante un caso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema 

de Justicia, en el que se decidió que, para las personas inscritas en par-

tidos políticos, las firmas de respaldo a candidaturas de libre postu-

lación no significaban la renuncia al partido político. Anteriormente el 

registro de la firma de respaldo automáticamente causaba la renuncia 

del partido al que se estuviere afiliado, de la misma manera en que la 

inscripción en un nuevo partido causaba la renuncia al anterior. Esto 

tuvo un impacto enorme porque en Panamá la mitad del electorado 

está inscrita en partidos políticos, así que se duplicó la posible base de 

apoyo a las candidaturas independientes. Tomando esto en conside- 

ración, el conjunto de firmas aceptadas, para los niveles presidencial 

y legislativo, tuvo una mayor proporción de firmas por partidistas, con 

58.2% de las firmas para presidente correspondiendo a inscritos en 

partidos, y mientras que el número era mayor en las legislativas, con 

62.6%. Visto de otra manera, el 25% de los afiliados a partidos firmó 

a precandidatos presidenciales por la libre postulación. Para los pre-

candidatos legislativos, el número correspondió a 20% de los afiliados.  

(Ver cuadro IV)

La relación entre las firmas de respaldo y la membresía partidista pa- 

rece ser importante, y ayuda a entender las bases de apoyo de las 

candidaturas independientes. Como muestra la proporción de firmas 

partidistas y apartidistas en la composición de las candidaturas in-

dependientes, hay una relación directa entre el porcentaje de firmas 

apartidistas y el resultado electoral de los candidatos. El candidato que 

más firmas apartidistas acumuló obtuvo la mayor cantidad de votos  

entre los independientes; mientras que el candidato con mayor 

cantidad de firmas partidistas obtuvo el peor resultado de los tres. 
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Ricardo Lombana tuvo 108,492 firmas, de las cuales el 52.9% eran 

independientes, quien logró triplicar el número de firmas en votos. 

Es posible que al tener menos firmas partidistas, fue el que mejor 

pudo captar un presunto “voto independiente” o “voto antipartidista” 

al traducir de manera más eficiente las firmas en votos. Tomando 

los datos generales de participación, junto con el creciente descontento 

con los partidos e instituciones representativas, el salto del voto 

independiente de 0.8% en 2014 a 24.2% en 2019, de mano con los  

niveles bajos y estables de votos inválidos y abstención, significa que  

las candidaturas independientes lograron encausar un descontento  

que de otra forma se pudo haber traducido en un voto inválido 

protesta o en abstencionismo.  (Ver cuadro V en página siguiente)

A pesar de los niveles de desconfianza en los partidos, que sosteni-

damente son los peores calificados entre las instituciones políticas 

democráticas por la ciudadanía panameña, Panamá tiene una tasa al-

tísima de afiliación partidista. Para las últimas elecciones, el 51.7% del 

padrón electoral estaba inscrito en algún partido político. Al final del 

siglo XX, para las elecciones generales de 1999, la tasa de afiliación (ins- 

critos en partidos sobre el padrón) estaba en 41%. Para 2004, dio un 

Cuadro IV 

Candidaturas por libre postulación por firmas partidistas y apartidistas

Fuente: Elaboración propia, con datos del Tribunal Electoral.
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salto de diez puntos porcentuales y, desde entonces, más de la mitad 

del electorado panameño ha estado registrada en el Tribunal Electoral  

como miembro de alguno de los partidos políticos existentes. Situar  

este fenómeno en perspectiva comparada ayuda a dimensionar  

correctamente su magnitud. En la ciencia política europea, una de las 

principales preocupaciones para la salud de las democracias ha sido 

la hemorragia de membresía partidista (Van Biezen et al 2012), con 

el tránsito ya conocido de los míticos partidos de masas a la partici- 

pación política en las sociedades líquidas (Bauman 1999). El hun-

dimiento de la afiliación partidista en las democracias europeas es 

utilizado como un indicador clave a la hora de hablar sobre el déficit 

participativo y el desencanto con la política representativa (Hay 2007). 

Los últimos estudios regionales sobre la materia colocan al promedio  

de afiliación partidista en Europa en 4%, siendo Austria el país “más 

partidista” con 17%. El panorama en América Latina es bastante  

distinto. Sin entrar en detalles sobre las variaciones de las formas 

partidistas de América Latina, en comparación con los tipos europeos 

(Ramos Jiménez 1995), desde casi 6% en Perú hasta un exorbi-

tante 88% en Paraguay (Dosek 2017, Perez Talia 2017). Panamá se 

encuentra como el segundo país con mayor afiliación partidista de  

América Latina) con casi 52%. Aunque esta no sea un clivaje en el 

Cuadro V

Relación firmas/voto de las candidaturas por libre postulación para presidente

Fuente: Elaboración propia, con datos del Tribunal Electoral.
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sentido tradicional del término, el electorado está formalmente divido 

en dos entre aquellas personas que están inscritas en la membresía 

de un partido político y aquellas que no. 

C. ¿Coaliciones de independientes o partidos líquidos?

Como desafíos a la hegemonía de los partidos, las candidaturas inde-

pendientes constituyen una innovación, pero a la vez demostraron 

dinámicas similares al comportamiento de los partidos políticos en su  

definición más acotada. Dos de las tres nóminas presidenciales por 

libre postulación articularon alianzas multinivel, coaligándose con 

candidatos a diputado, alcalde y representantes en distintos puntos 

del país, lo que permitía ampliar sus bases de apoyo mediante el des- 

pliegue de liderazgos y candidatos locales para captar firmas y votos  

en distintos momentos del proceso electoral. El movimiento Otro 

Camino Panamá de Ricardo Lombana agrupó un total de 139 

candidaturas en diversos niveles, acumulando el 15.4% de todas las 

candidaturas por libre postulación. Por otra parte, la campaña de la can-

didata Ana Matilde Gómez se extendió hasta abarcar más de 227 can-

didaturas, incluyéndola, o 25.2% del total de las candidaturas indepen- 

dientes. Entre estas “coaliciones de independientes”, se cuenta el 40.6%  

de todas las candidaturas independientes que, si bien no corrieron con 

vínculos partidistas, se desenvolvieron mediante campañas colabora- 

tivas en distintos niveles de las unidades políticas, asemejándose a 

“protopartidos” o “partidos líquidos”. A pesar de plantearse como  

alternativas a los partidos, el uso de campañas colaborativas entre 

candidaturas, intento de aprovechar una estructura territorial, parece 

haber emulado la estrategia electoral de la forma partidista nacionali- 

zada. Otro caso interesante de estrategias de candidaturas indepen-

dientes es el del grupo de interés llamado Movimiento Independiente 

(MOVIN). Formado en 2014 para apoyar la candidatura del panameñista 

Juan Carlos Varela, enfocan sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de la 

institucionalidad, la transparencia y participación ciudadana1. En 2019 

1https://www.movinpanama.org/acerca-de-nosotros/
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tomaron la decisión de respaldar a 10 candidaturas por libre postu-

lación. De estas diez, nueve pasaron el proceso de recolección de firma. 

De estas nueve, solo una salió victoriosa, quedando un diputado electo  

por el circuito 8-7, correspondiente a parte de la ciudad de Panamá. 

Estas coaliciones enfrentaron retos como el problema de la etiqueta 

única. Cada elección, desde la presidencial hasta la de representante 

de corregimiento, permite la entrada a las tres candidaturas indepen-

dientes con mayor cantidad de firmas de respaldo recolectadas, a las 

cuales se les asigna un color: celeste para el primer lugar, verde para el 

segundo y chocolate para el tercero. A la ausencia de banderas y escu-

dos partidistas, estos colores eran los únicos símbolos en la papeleta 

y otra parafernalia electoral. Para las coaliciones de independientes,  

esto significó un reto simbólico que llevó a escenarios como los de 

una pancarta en los que salían tres candidatos por libre postulación, 

uno presidencial, uno legislativo y uno de corregimiento, cada uno 

con un color diferente.
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D. Exploración geográfica del voto independiente

Como se muestra con el intento de coaliciones entre independientes, 

la idea de “estructura” como uno de los mayores diferenciadores entre 

candidaturas independientes y candidaturas partidistas fue uno de los 

temas recurrentes durante la campaña electoral. La estructura, es decir, 

el conjunto organizacional de dirigencia, burocracia, técnicos, candida-

tos y afiliados, distribuido territorialmente y presentado en el imaginario 

como una maquinaria, fue utilizado como contraargumento pragmáti-

co contra las candidaturas independientes. Para inscribirse como tales, 

los partidos políticos, de acuerdo con la legislación electoral, deben 

cumplir con algunos requisitos para asegurar su nacionalización. 

De esta manera, por más pequeños que sean, los partidos políticos  

entran a la contienda electoral con una penetración territorial  

como parte de su modelo organizativo, lo que facilita la búsqueda de 

votos para las elecciones presidenciales y la coordinación multinivel 

con las candidaturas a diputados, alcaldes y representantes de 

corregimiento. Esto invita a una reflexión sobre la territorialización de 

las elecciones, la búsqueda del voto y las bases socioterritoriales de 

las ofertas políticas. Utilizamos la matriz de datos desagregados a nivel 

de corregimiento (la más pequeña unidad territorial política-adminis-

trativa en Panamá) construida con datos del Tribunal Electoral sobre 

resultados electorales, firmas a candidaturas independientes, afilia-

ción partidista y datos socioeconómicos. A través de regresiones no 

paramétricas con ajuste LOWESS pudimos encontrar que a medida en 

que aumentan el promedio de años de estudio en el corregimiento, dis-

minuye la tasa de afiliación partidista. Esta relación es particularmente  

fuerte considerando que la afiliación partidista y la estratificación so-

cioeconómica son procesos sociales de origen distinto.

Cuando se cruzan las variables de voto independiente (el porcentaje 

de voto que obtuvo la suma de candidaturas independientes por corregi- 

miento) con variables sociodemográficas se encontró una relación más 

fuerte (R2 = 0.48). El voto a la candidatura de Ricardo Lombana (18.8%) 



28
4

LA DEMOCRACIA EN EL MOMENTO ACTUAL 

aglutinó el 77.8% del voto independiente (24.2%) para las elecciones 

presidenciales. Cuando se busca encontrar la relación entre el voto 

independiente y variables sociodemográficas como el promedio de 

ingreso mensual per cápita o la escolaridad por corregimiento, no se en-

cuentra relación fuerte entre estas y el voto a Ana Matilde Gómez (0.13) o 

Marco Ameglio (R2=0.12), más sí con el voto a Ricardo Lombana (R2 = 0.47). 

Cuadro VI  

Regresiones 

Fuente: Elaborado en Philcarto.
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Agrupando los corregimientos en categorías con número igual de 

unidades, es posible enfatizar la distribución territorial general de la 

variable que se va a estudiar, en este caso el voto por Lombana.

Es posible observar cómo las regiones con mayor voto se concentran 

a lo largo de las cabeceras de provincias, las áreas más pobladas y 

desarrolladas del país, incluyendo los corregimientos que componen 

la ciudad de Panamá, así como Penonomé, Santiago, David y Boquete. 

Esta línea coincide con la Carretera Interamericana, la vía terrestre 

que traza el istmo de Panamá a lo largo de sus puntos más desarro- 

llados y vinculados a la actividad económica del país.   

Mapa I

La distribución geográfica del voto por Lombana
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Mapa II 

Los bastiones y las zonas frías del voto lombanista

Aislando los cinco centiles inferiores y los cinco centiles superiores, 

es posible identificar las unidades territoriales con comportamiento 

más extremo. En este mapa, los corregimientos en rojo son aquel-

los en los que logró obtener más de 29.4% del voto. Como se men-

cionó arriba, por otra parte, los corregimientos azules son las áreas 

con menor apoyo electoral para la candidatura de Ricardo Lombana, 

en los que no logró superar el 2% del voto. Estos están concentra-

dos en las regiones más marginadas de Panamá, tanto económica 

como geográficamente, incluyendo las comarcas indígenas de  

Ngäbe-Buglé, Wargandi, Madugandi y Emberá-Wounaan, así como 

partes de Darién, la provincia más excluida del país.
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Como punto de comparación se presenta el mapa de distribución 

geográfica del voto por Laurentino Cortizo, candidato por el PRD 

y Molirena, y vencedor en las elecciones de 2019. Es posible ob-

servar que la penetración territorial de Cortizo fue más amplia,  

cubriendo una mayor extensión del país, más allá de las ciudades 

más pobladas y desarrolladas.  (Ver mapa III)

Mapa III 

La distribución territorial del voto a Cortizo
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IV. CONCLUSIÓN
Las candidaturas independientes son, a fin de cuentas, un síntoma de  

los problemas de representación política en Panamá. Ante un sistema 

electoral excluyente y poco proporcional, y un sistema de partidos  

con poca diversidad ideológica entre sí.  Las candidaturas indepen- 

dientes son una innovación política que por un lado abren un espacio 

para la representación fuera de un sistema de partidos en un nadir de 

legitimidad y con bajos niveles de confianza, y que por otro lado cumplen 

un rol de canalizador (aunque también reflejo) del descontento.  

Las candidaturas independientes requieren de bases de apoyo en dos 

niveles: durante el proceso de firmas de respaldo para poder consti-

tuirse como candidatura y durante la campaña por el voto, una vez 

esa candidatura sea haya oficializado. La candidatura independiente 

presidencial más exitosa fue la que fue capaz de captar una base social 

alejada de los partidos políticos, tratando de articular un “voto in-

dependiente.” No obstante, las candidaturas independientes a nivel 

presidencial sufrieron a causa de su falta de penetración territorial, 

una característica organizativa fundamental de los partidos políticos.  

Muchas candidaturas independientes han expresado el deseo de 

transitar hacia la forma partidista. El movimiento Otro Camino 

de Ricardo Lombana inició el proceso formal de conformación de un 

partido político, pero el desarrollo de esto se vio mermado por la pan-

demia. Futuras investigaciones deberán profundizar sobre las bases 

sociales de la independencia partidista, su relación con otros fenómenos 

como la representación política de las mujeres, el financiamiento 

de la política y los partidos políticos.
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