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à
Aplicaciones para el asesoramiento 

electoral como el Match Electoral pue-

den tener un gran impacto sobre el 

ejercicio, el fortalecimiento y la conso-

lidación de los procesos democráticos.

à
El modelo combinado del Match Pre-

sidencial, Match Electoral y Pregunta-

Dora es útil para estudios sobre todo 

tipo de asuntos, al combinar encuestas 

presenciales y digitales que permiten 

capturar y comparar las preferencias y 

tendencias de la población general, así 

como de nichos difíciles de alcanzar. 

à
El análisis de los resultados del Match 

Electoral revela un incremento del 5% 

en la definición del voto en Colombia, 

destacando su efectividad para pro-

porcionar información útil a los votan-

tes. 
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PRESENTACIÓN

En una era saturada de información, es crucial contar 

con herramientas que faciliten a la ciudadanía el acceso 

a datos claros y precisos sobre las propuestas y posturas 

de los candidatos en época de elecciones. El Match Elec-

toral, un ejercicio liderado por la Friedrich-Ebert-Stiftung 

(Fescol), Cifras & Conceptos y El Espectador en 2022 

frente a las elecciones presidenciales de Colombia, y 

luego desarrollado en 2023 para las elecciones locales 

de Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín, con el apoyo 

de Fundación Corona, es una apuesta para fortalecer la 

calidad de la información que se comparte y debate en 

elecciones, de manera tal que la ciudadanía tenga un 

acceso y entendimiento más claro a las posiciones de 

los candidatos, que permita tomar mejores decisiones 

sobre su voto. 

De manera específica, el Match Presidencial permitió 

contrastar las posturas de los candidatos a la presidencia 

de la República en 2022 con las preferencias ciudadanas 

frente a asuntos económicos y sociales, promoviendo de 

esta manera un voto ciudadano más informado. A su 

vez, en 2023 el Match Electoral permitió a la ciudadanía 

reflexionar sobre sus preferencias de inversión frente a 

asuntos fundamentales de política pública en materia de 

derechos, infraestructura, desarrollo humano e ingresos, 

y comparar dichas preferencias con las de los candidatos.

Esta publicación analiza los datos obtenidos en la im-

plementación del Match Electoral de 2023 desde pers-

pectivas complementarias, de manera tal que su estudio 

permita enriquecer el diseño, la implementación y la 

evaluación de futuros aplicativos de asesoramiento elec-

toral. En este orden ideas, se ilustra, primero, cómo este 

tipo de aplicativos permite a las instituciones adquirir un 

conocimiento más completo sobre los asuntos que más 

le interesan a la ciudadanía, incorporar la retroalimenta-

ción directamente de esta y ajustar sus políticas teniendo 

en cuenta a la opinión pública. 

Segundo, el documento presenta las ventajas de com-

binar distintas formas de recopilación y análisis de da-

tos, presenciales y virtuales, para obtener muestras ver-

daderamente representativas de la población, que den 

cuenta de las complejidades de su percepción virtual y 

presencial, llegando así a nichos de difícil acceso y su-

perando dificultades propias tanto de una como de otra 

modalidad. 

Por último, el texto analiza la influencia del Match Elec-

toral sobre la intención de voto de los usuarios, revelan-

do un incremento del 5% en la definición del voto na-

cional, destacando así la efectividad del aplicativo para 

proporcionar información útil a los votantes. 

De esta manera, los tres artículos muestran que los resul-

tados del Match Electoral reflejan el valor de combinar 

distintas formas de recopilación y análisis de datos, así 

como la capacidad del aplicativo para recoger y ordenar 

las preferencias ciudadanas y su influencia en la inten-

ción de voto. Estos hallazgos ponen de presente la ne-

cesidad de seguir desarrollando y mejorando aplicativos 

similares en futuros procesos electorales, con el objetivo 

de continuar enriqueciendo la participación ciudadana 

y la calidad de la democracia en Colombia. En síntesis, 

esta publicación argumenta que el Match Electoral ha 

demostrado ser una herramienta valiosa para fortalecer 

la democracia en Colombia. 

Elber Gutiérrez

Productor General

El Espectador
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TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS

Y EL EMPODERAMIENTO CIUDADANO
Saruy Tolosa

1. INTRODUCCIÓN 

Ad portas de las elecciones presidenciales de 2022 en 

Colombia, la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), en alianza 

con Cifras & Conceptos y El Espectador, presentó una 

aplicación digital para el asesoramiento electoral conoci-

da como el Match Presidencial. La herramienta, inspira-

da en un ejercicio de visualización política diseñado por 

la FES para las elecciones federales de Alemania en 2017 

(Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017), buscaba promover el 

debate político, en un intento por fortalecer los procesos 

de deliberación democrática en el país. Tras seis sema-

nas de estar habilitada, había sido utilizada a través de 

internet, desde computadores y dispositivos móviles, en 

más de un millón de ocasiones y en más de setecientos 

sesenta y cuatro municipios. La data recolectada por la 

herramienta permitió el análisis de las posiciones políti-

cas de los y las colombianas, así como el de su cercanía 

o distancia con las de los y las candidatas presidenciales 

en asuntos económicos y sociales.

Para 2023, la misma alianza, junto con Fundación Co-

rona, actualizó la herramienta para el contexto de las 

elecciones a alcaldías, habilitando su uso para Barran-

quilla, Bogotá, Cali  y Medellín. En esta ocasión, alcanzó 

un uso mayor al de las 48.000 consultas y permitió a sus 

desarrolladores adquirir una valiosa cantidad de infor-

mación sobre las prioridades que la ciudadanía asignaba 

a diversas políticas públicas de su ciudad.

Más allá del carácter anecdótico que tiene el uso masivo 

de este instrumento, es importante señalar el impacto 

de este tipo de herramientas digitales sobre el ejercicio, 

el fortalecimiento y la consolidación de los procesos de-

mocráticos, al promover el debate público, fortalecer la 

participación ciudadana en los procesos político-electo-

rales y configurar canales de comunicación entre los ciu-

dadanos y los hacedores de política pública. En este sen-

tido, este documento presenta elementos que ayudan 

a entender algunos de los retos para el fortalecimiento 

de la democracia en la era digital, así como el papel de 

las herramientas digitales en la configuración de canales, 

dinámicas y ecosistemas que coadyuven en esta tarea.

Para ello, presenta, primero, algunos de los efectos rea-

les y potenciales que el uso de las tecnologías digitales y 

de la información tienen sobre la democracia. Segundo, 

expone el proceso de diseño del Match Presidencial de 

cara a los impactos y las potencialidades de las aplica-

ciones para el asesoramiento electoral o voting advice 

applications (VAA). Finalmente, hace una breve reflexión 

sobre el poder de las tecnologías digitales y de la infor-

mación para la generación de ecosistemas colaborativos 

en la formulación de prioridades y políticas públicas.

2. EFECTOS DEL USO DE LAS   
TECNOLOGÍAS DIGITALES Y DE LA   
INFORMACIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA 

Pensar las relaciones sociales y, en consecuencia, sus di-

mensiones culturales, económicas o políticas en el mun-

do contemporáneo implica reconocer la presencia casi 

permanente y omnipresente de las tecnologías digitales 

en nuestro diario vivir. A este respecto, las cifras sobre el 

uso y acceso a tecnologías de la información hablan por 

sí mismas. Según Datareportal (2019), en 2019 el núme-

ro de personas que accedía por primera vez en su vida a 

internet aumentaba a un ritmo de un millón al día. Tras 

la pandemia del covid-19 que empezara a comienzos 

de 2020, la cual profundizó el uso de las tecnologías 

digitales, el uso de internet y de las tecnologías de la 
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información ha venido aumentando vertiginosamente, a 

tal punto que en 2024 la misma organización reporta el 

uso de internet por parte de más de 5.350 millones de 

personas alrededor del mundo, 62,2% de la población 

mundial (Datareportal, 2024). En el caso de Colombia, 

aun cuando el país es el miembro de la OCDE (Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) 

con la menor cobertura de internet (Ramírez, 2023), la 

tendencia es la misma que para el resto del globo: en 

2023, más de 39,3 millones de personas (75,7% de los 

ciudadanos) tenía servicio de internet, lo cual representa 

15,5 millones más que hace diez años, cuando el país 

sumaba 23,8 millones de usuarios (Datareportal, 2023).

Esta consolidación de una gran red global digital plantea 

la posibilidad de pensar los espacios digitales como los 

espacios públicos de la era contemporánea. En este sen-

tido, y particularmente de cara a las transformaciones 

que esto produce, se ha llegado a presentar al espacio 

de las redes sociales como el nuevo ágora contempo-

ráneo, tal y como ha quedado suscrito en documentos 

del European Parliamentary Research Service (Sgueo, 

2020). En este contexto, en el cual muchas de las in-

teracciones sociales y las representaciones políticas han 

migrado parcialmente a una realidad online, es posible 

identificar algunos de sus efectos reales y potenciales 

para la participación en el espacio público y los procesos 

democráticos.

Primero, el acceso a internet y el uso de las tecnologías 

de la información está cambiando la manera en que la 

sociedad civil se manifiesta, tal como se vio en aconteci-

mientos como las protestas masivas que tuvieron lugar 

en 2019 en Argelia, Colombia, Hong Kong o el Líbano, 

que en muchas ocasiones fueron convocadas por smart-

phones, al tiempo que estuvieron inspiradas en hashtags 

y fueron coordinadas a través de las redes sociales. Aquí, 

el potencial de las tecnologías digitales para apuntalar y 

acompañar las protestas sociales en el mundo real y vir-

tual provocó el bloqueo temporal del internet por parte 

de los gobiernos de algunos de estos países. Frente a 

ello, al tiempo que estos intentos de frenar la moviliza-

ción digital han sido ineficaces en su mayor parte, lo que 

sí ofrecen es una prueba evidente del poder político de 

los espacios en línea.

En relación con esto, el Servicio de Estudios del Parla-

mento Europeo (Sgueo, 2020) propone algunas reflexio-

nes sobre los cambios en las formas de participación en 

lo público y los procesos democráticos, de las cuales aquí 

se destacan tres: 1) dado que los espacios en línea han 

sustituido a los espacios físicos como lugares de discusión 

política e interacción social, la digitalización plena de los 

procesos democráticos vendría a ser una realidad inevi-

table; 2) las formas no convencionales de participación 

ciudadana basadas en Internet estarían sustituyendo a 

las formas tradicionales de participación offline; 3) en 

un contexto de digitalización de las formas de partici-

pación y de “reemplazo” de los escenarios offline, los 

gobiernos estarían viéndose obligados a replantear las 

estructuras y los procedimientos democráticos para la 

toma de decisiones. 

Lo anterior no quiere decir que el potencial para la par-

ticipación política existente en la sociedad contemporá-

nea esté desapareciendo, sino que se ha transformado. 

En este sentido, las formas tradicionales de participación, 

como el voto electoral o el cabildo abierto, por ejem-

plo, estarían siendo sustituidas por una amplia variedad 

de formas de participación no convencionales (Sgueo, 

2020). Frente a ello, al tiempo que es posible identificar 

externalidades positivas del uso de las tecnologías digi-

tales para legitimar al sector público e incentivar la parti-

cipación ciudadana, así como el debate democrático, el 

proceso de digitalización de las formas de participación 

ha llegado, también, con efectos problemáticos para el 

futuro de la democracia.

De cara a los efectos inesperados del uso y avance de las 

tecnologías de la información, diferentes expertos y or-

ganizaciones (Sgueo, 2020; Aichholzer y Allhutter, 2011; 

Dubow, 2017; Hurwitz, 1999) coinciden en la existencia 

de, al menos, tres factores potencialmente problemáti-

cos para la democracia en la era digital. Primero, las di-

námicas de producción de fake news y desinformación 

en este nuevo espacio público online, particularmente 

en las redes sociales, estarían generando una especie de 

“ignorancia digital” (Sgueo, 2020: 8), con repercusiones 

preocupantes frente a la manera en que la ciudadanía 

valora la existencia de pruebas sólidas y fehacientes para 

la formación de su criterio. 
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Segundo, la existencia de ecosistemas y networks con 

opiniones particularmente radicales y extremistas me-

dian cada vez más la forma en que los usuarios de estas 

redes se posicionan políticamente. En este sentido, la 

personalización creciente de la experiencia en línea, a 

través de burbujas de conversación, facilita la produc-

ción de cámaras de resonancia de mensajes –en mu-

chas ocasiones violentos– que contribuyen a aumentar 

la fragmentación del discurso público y promueven una 

suerte de “posverdad” (Dubow, 2017: 2) o posverdades, 

en lugar de ayudar a consolidar una “comunidad ima-

ginada” (Dubow, 2017: 2) en relación con lo político. 

Así pues, estas dinámicas de ignorancia y polarización 

política digital promueven percepciones distorsionadas 

de la realidad que pueden terminar erosionando la con-

fianza de la ciudadanía frente a la labor e idoneidad de 

los responsables políticos.

Un tercer factor potencialmente problemático para los 

procesos democráticos online tiene que ver con las diná-

micas de exclusión digital. Frente a ello, la falta de dis-

tribución democrática del acceso a las tecnologías de la 

información (Aichholzer y Allhutter, 2011), así como las 

discrepancias en el acceso y en las competencias digita-

les (Dubow, 2017), pueden profundizar la marginación 

de múltiples sectores de la sociedad, que quedarían por 

fuera de la posibilidad de participar en el debate público. 

En el caso de Colombia, este factor cobra particular re-

levancia si se tiene en cuenta que en 2022, según datos 

del Dane (2022), mientras que el porcentaje de hogares 

conectados a internet en Bogotá era del 79,4%, en Cho-

có, Guainía, Vaupés y Vichada no superaba el 20%.

No obstante, en medio de este panorama de riesgos y 

desafíos que las tecnologías digitales implican para los 

procesos democráticos, existen esfuerzos conscientes 

por parte de gobiernos, instituciones y actores socia-

les para potenciarlas como herramientas al servicio de 

los procesos democráticos y el ejercicio de los derechos 

ciudadanos, en lo que muchos han catalogado como 

el proceso de articulación de una democracia digital. 

Frente a este último concepto, acojo la propuesta de 

Forttes (2018: 2), quien define parcialmente la demo-

cracia digital como “aquella que incluye el uso de nue-

vas tecnologías y medios alternativos de comunicación 

para satisfacer necesidades en beneficio de la mayoría 

y para mejorar procesos en una democracia represen-

tativa”.

En este contexto, expertos e instituciones (Sgueo, 2020; 

Aichholzer y Allhutter, 2011; Dubow, 2017; Hurwitz, 

1999) coinciden en identificar una serie de posibilidades 

que ofrecen las tecnologías digitales y de la informa-

ción para la configuración de espacios de democracia 

digital. Aichholzer y Allhutter (2011: 7) identifican cinco 

elementos clave de las tecnologías digitales para poten-

ciar los procesos democráticos: “el rápido acceso a la 

información y la comunicación a escala mundial, la gran 

flexibilidad con respecto al momento y el lugar de ac-

ceso, el rápido tiempo de respuesta, los bajos costos de 

transacción y la estructura no jerárquica”. De acuerdo 

con los autores, estos cinco elementos pueden posibili-

tar amplios canales de comunicación e interacción que 

ofrezcan nuevas oportunidades para la participación po-

lítica de los ciudadanos con consecuentes nuevas formas 

de organización social y de gobernanza. 

El programa de liderazgo intelectual del Instituto Cors-

ham (Dubow, 2017) presentó lo que podrían conside-

rarse como las principales ventajas de las tecnologías 

digitales, de cara a la consolidación de las democracias 

digitales, de las cuales en este texto se destacan cinco: 

1) compartir e interpretar datos, lo que ayuda a tener co-

nocimientos para la toma de decisiones y acciones opor-

tunas por parte de los ciudadanos y de los responsables 

políticos; 2) ofrecer nuevas vías para que los ciudadanos 

hagan oír su voz en la esfera pública, lo que ofrece a 

los responsables políticos nuevos canales para escuchar 

y responder al electorado en general; 3) facilitar la co-

hesión y el apoyo social; 4) apoyar la participación di-

recta de los ciudadanos en los procesos democráticos, 

y 5) transformar los procesos democráticos mediante la 

introducción de nuevos mecanismos y prácticas.

Así pues, las posibilidades y ventajas que ofrecen las 

tecnologías digitales pueden apuntalar la participación 

púbica (Rowe y Frewer, 2005) de la ciudadanía mediante 

acciones e iniciativas concretas de actores sociales e ins-

titucionales que busquen involucrar a los ciudadanos en 

actividades relacionadas con la definición de las agendas 

públicas, los procesos de toma de decisiones y la cola-

boración en el desarrollo de capacidades institucionales 

para la formulación de políticas públicas. 



8

EL MATCH ELECTORAL, UN APORTE A LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

La consolidación de la democracia digital por medio de 

las acciones y las tecnologías mencionadas estaría con-

figurando un proceso ciudadano de participación elec-

trónica que, de acuerdo con Sæbø et al. (2008: 400), 

implica “la ampliación y transformación de la participa-

ción en los procesos democráticos y consultivos de la so-

ciedad, a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), principalmente Internet”. Esta par-

ticipación electrónica ciudadana posibilitaría asimismo 

ampliar y profundizar la participación política al permitir 

las conexiones entre los ciudadanos, así como con sus 

gobernantes y representantes electos (DEMO-net, 2008).

Frente a este escenario de posibilidades de ampliación 

de las prácticas democráticas por medio de las tecnolo-

gías digitales, es importante destacar tres acciones iden-

tificadas por Macintosh (2003) y Macintosh et al. (2004), 

que resultan claves para entender cómo diversas innova-

ciones tecnológicas y aplicaciones en la red pueden em-

poderar a la ciudadanía: 1) estas herramientas digitales 

permiten una función de e-enabling o facilitación ciuda-

dana, al propiciar acceso a información relevante y útil; 

2) ayudan a comprometer a los ciudadanos, al propiciar 

que un público más amplio pueda ser consultado e invo-

lucrado en procesos deliberativos mediante tecnologías 

en red, en lo que se ha categorizado como un proceso 

de e-engaging; 3) estas tecnologías permiten dinámi-

cas de e-empowering o empoderamiento ciudadano, al 

apuntalar la participación activa de la ciudadanía y su 

co-determinación de las agendas políticas.

En este contexto de nuevas posibilidades para promover 

el debate político y fortalecer los procesos de delibera-

ción democrática es importante ilustrar la manera en 

que las alianzas institucionales pueden desarrollar ini-

ciativas digitales que faciliten canales de comunicación 

entre los ciudadanos y los hacedores de política pública 

o, en el caso de las aplicaciones para el asesoramiento 

electoral o voting advice applications, la comunicación 

entre el electorado y los candidatos políticos a cargos 

de elección popular. El siguiente apartado presenta el 

proceso de diseño del Match Presidencial y Electoral de 

cara a los impactos y las potencialidades de las VAA en 

Colombia.

3. EL MATCH PRESIDENCIAL    
Y LAS APLICACIONES PARA    
EL ASESORAMIENTO ELECTORAL

¿Cómo podemos identificar las principales tendencias 

políticas del electorado colombiano? ¿Cómo podemos 

saber qué piensan los votantes sobre los asuntos más 

sensibles en la agenda política? ¿Cómo podemos enten-

der mejor la cercanía de opiniones entre el electorado y 

los candidatos? Estas fueron algunas de las preguntas 

a partir de las cuales la alianza entre la Friedrich-Ebert- 

Stiftung en Colombia, el periódico El Espectador y la firma 

Cifras & Conceptos le apostó al desarrollo de una herra-

mienta digital en el contexto de las elecciones presiden-

ciales de 2022, conocida como el Match Presidencial. 

Esta iniciativa, que tuvo como punto de inspiración el 

Wahl-O-Mat alemán, así como algunos ejercicios de vi-

sualización política llevados a cabo por la FES para las 

elecciones federales de Alemania en 2017, se suma a 

diversas iniciativas de creación de voting advice applica-

tions alrededor del mundo. Frente a ello, es importante 

presentar las características y los principios de funciona-

miento de las VAA en general y del Match Presidencial 

en particular. 

Hay que mencionar primero que el objetivo común de 

las voting advice applications es comparar las posiciones 

de los partidos políticos o candidatos con las de los vo-

tantes, a partir de una serie de declaraciones políticas. 

Para ello, las VAA calculan la cercanía de los partidos o 

candidatos al votante dentro de un espacio multidimen-

sional, al tiempo que pueden presentar estos resultados 

mediante listas o gráficos adicionales. Con ello, buscan 

ofrecer a los votantes una imagen del sistema de parti-

dos o candidaturas, así como de su propia ubicación en 

relación con los dos primeros.

Para llevar a cabo este cálculo, las voting advice applica-

tions trabajan con metodologías predictivas, orientadas 

hacia temas políticos concretos, que generalmente abar-

can el espectro de los issues o cuestiones más impor-

tantes de una campaña electoral. En este sentido, nor-

malmente se limitan a cuestiones políticas de actualidad, 

dejando de lado las evaluaciones retrospectivas de la ac-

tuación del gobierno, así como las valoraciones de las 

cualidades de los candidatos. Es importante mencionar 



9

EL MATCH ELECTORAL, UN APORTE A LA DEMOCRACIA COLOMBIANA

que, de acuerdo con Garzia y Marschall (2019), general-

mente las voting advice applications han sido desarrolla-

das por organizaciones no partidistas, que no persiguen 

un interés comercial y, en cambio, tienen un interés aca-

démico o de educación cívica, sin ánimo de lucro.

Ahora bien, para el caso del Match Presidencial se diseñó 

una batería de treinta preguntas sobre asuntos econó-

micos y sociales que permitió ubicar a los usuarios de 

la herramienta en un mapa de tendencias políticas. Se 

construyeron también grupos de electores, a partir de las 

respuestas a una encuesta realizada por la firma Cifras & 

Conceptos a más de 1.800 personas en todo el país. En 

esta encuesta se utilizó la misma batería de preguntas 

con la que se nutrió la herramienta digital, que indagaba 

sobre el papel del Estado en la economía, los impuestos, 

los programas sociales, el aborto, la cadena perpetua, el 

medio ambiente, la extracción de petróleo, el sistema de 

salud, entre otros temas. Estas preguntas fueron diseña-

das específicamente para el contexto político colombia-

no de cara a las elecciones presidenciales de 2022. 

La información recolectada por la encuesta se contrastó 

con la suministrada por las candidaturas presidenciales 

y sus equipos de campaña. Se recurrió también a la in-

formación de los programas de gobierno, así como a 

una base de datos construida por una mesa de expertos 

con declaraciones públicas hechas por los candidatos a 

la presidencia en sus redes sociales, en los debates a los 

que asistieron y sus declaraciones a medios de comu-

nicación. De esta manera, el cruce de información de 

los usuarios, las personas encuestadas y las candidaturas 

permitió determinar el nivel de coincidencia y cercanía 

entre estos tres actores. De cara a la visualización de 

estos datos, para el posicionamiento de cada actor en 

el plano multidimensional se asignaron puntajes en un 

continuo determinado por las categorías “Mayor papel 

del Estado en la economía”, “Libre mercado y poca re-

gulación”, “Orden y autoridad” y “Libertades individua-

les”. Con ello fue posible ubicar a cada uno de los usua-

rios de la herramienta, los grupos de electores producto 

de las encuestas y los candidatos presidenciales en un 

mapa como el que presenta la figura 1.

Este mapa de posicionamiento político estuvo acompa-

ñado de gráficas de coincidencia temática que permitie-

ron conocer a los usuarios qué tanto coincidían con los 

candidatos en temas económicos y sociales de manera 

discriminada. De esta manera, la herramienta le permitió 

a la ciudadanía: 1) conocer un perfil político individual 

producto de sus respuestas a las treinta preguntas; 2) 

leer su posición frente a asuntos económicos y sociales 

en relación con la posición de los grupos de electores 

producto de la encuesta nacional; y 3) entender qué tan 

cerca o lejos se encontraban sus posturas en relación 

con las de los candidatos a la presidencia. Finalmente, 

la herramienta dispuso de una gran cantidad de infor-

mación sobre los perfiles de los candidatos, de manera 

que los usuarios pudieran indagar sobre sus propuestas 

y trayectoria.

Figura 1
Mapa de posicionamiento político

Libertades individuales

Orden y autoridad

Mayor papel del Estado
en la economía

Libre mercado
Poca regulación

Candidato 3
Candidato 1

Candidata 4

Candidato 5 Candidata 2
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La acogida de la herramienta fue tal que, como se dijo, 

transcurridas cuatro semanas ya contaba con más de un 

millón de entradas, lo que permite suponer que no solo 

despertó curiosidad sobre su uso sino que también pro-

pició la conversación en las redes sociales sobre los te-

mas de la campaña electoral, así como sobre la intención 

de voto. A este respecto, numerosos usuarios decidieron 

compartir públicamente sus resultados para hablar de su 

perfil político y su intención de votar por uno u otro can-

didato. En este sentido, esta aplicación digital cumplió 

con uno de los propósitos centrales de las voting advice 

applications que, según Garzia y Marschall (2019), ra-

dica en fortalecer la capacidad de los ciudadanos para 

participar en el proceso político. Ahora bien, además de 

este propósito central, los autores plantean la existencia 

de un interés adicional de las voting advice applications, 

relacionado con los efectos de estas herramientas en el 

comportamiento electoral, de cara a la voluntad de par-

ticipar en las elecciones y la intención de voto concreta 

por parte de los electores. Frente a ello, si bien no se dis-

pone de información para establecer los efectos reales 

de esta herramienta en las elecciones presidenciales de 

2022 en Colombia, estudios anteriores han determina-

do los efectos de otras en contextos electorales, cuyos 

resultados podrían agruparse en la identificación de tres 

efectos particulares.

Primero, diversos estudios han determinado la existencia 

de una relación entre el uso de las voting advice appli-

cations y el conocimiento e interés político de los usua-

rios de estas aplicaciones. A este respecto, al tiempo que 

Hirzalla, Van Zoonen y Ridder (2010) sostienen que el 

interés político sería un factor crucial para explicar por 

qué los votantes las utilizan, autores como Kamoen, 

Krouwel, Holleman, Van de Pol y Vreese (2015) presen-

tan cómo en las elecciones neerlandesas de 2012 los 

usuarios de estas aplicaciones consideraban que su uso 

mejoraba sus conocimientos políticos. En esta misma lí-

nea, en el contexto de las elecciones alemanas, Schultze 

(2014) muestra cómo el uso del Wahl-O-Mat parecie-

ra ejercer un efecto positivo en el conocimiento de los 

usuarios sobre las posiciones políticas de los partidos.

Segundo, el uso de las voting advice applications po-

dría aumentar en sus usuarios la intención de acudir a 

las urnas el día de las elecciones. Frente a ello, datos 

presentados por Stefan Marschall, consignados por Ce-

droni y Garzia (2010), muestran cómo en las elecciones 

federales en Alemania de 2005 y 2009 uno de cada 

diez usuarios declaró una mayor motivación para votar 

después de haber utilizado la voting advice applications 

conocida como Wahl-O-Mat. Asimismo, una investiga-

ción de Andreas Ladner, editada por Cedroni y Garzia 

(2010), afirma que para las elecciones federales suizas 

de 2007 más del 40% de los encuestados declaró que el 

uso de Smartvote (otra VAA) tuvo una influencia decisiva 

o al menos ligera en su decisión de acudir a las urnas. 

Garzia y Marschall (2019) sostienen que con más infor-

mación los ciudadanos tendrían mayores posibilidades 

de dar sentido a sus posiciones en relación con la oferta 

electoral y, en consecuencia, resultaría más probable que 

votaran en las elecciones. En este sentido, los autores 

concluyen que: 

la gran cantidad de información fácilmente disponible 

sobre la política y los partidos políticos que proporcio-

nan las VAA contribuye a reducir los costos transaccio-

nales que implica la recopilación de información políti-

ca relevante y a aumentar, a su vez, la probabilidad de 

votar.

Tercero, el uso de las voting advice applications podría 

afectar la intención de voto de sus usuarios. Por ejem-

plo, Pianzola, Trechsel, Vassil, Schwerdt y Alvarez (2019) 

sostienen que cuando las VAA recomiendan a un partido 

político por el cual el usuario contempla votar, es más 

probable que vote al partido recomendado. Según Gar-

zia y Marschall (2019), lo anterior podría explicarse me-

diante las formas en que pueden conducir a los usuarios 

a procesos cognitivos, al medir y comunicar el grado de 

coincidencia entre sus posiciones y las de los partidos. En 

determinadas condiciones, esta dinámica podría influir 

en la intención de voto.

Así pues, ejercicios como el Match Presidencial podrían 

prestar no solo una función pedagógica para el apren-

dizaje e interés en cuestiones político-electorales de sus 

usuarios, sino también influir en la participación electo-

ral y, en últimas, en la intención de voto de la ciudada-

nía. Frente a este último punto y de acuerdo con Garzia 

y Marschall (2019), la posibilidad que brinda este tipo 

de voting advice applications para contribuir a mejorar 

el sentimiento de identificación de los usuarios con un 
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partido o un candidato o, al contrario, la que ofrece para 

atraer su atención hacia un partido o un candidato dis-

tinto del que pensaba votar, así como hacia partidos o 

candidatos que solo reciben una exposición limitada en 

medios de comunicación, podría mejorar la calidad de la 

relación entre partidos (o candidatos) y ciudadanos en 

términos de representación política democrática. A su 

vez, la posibilidad de que los usuarios encuentren diver-

gencias entre sus posiciones y las de sus candidatos o 

partidos puede ayudarles a identificar posibles percep-

ciones erróneas sobre la posición real de su partido o 

candidato en el escenario político, al tiempo que puede 

permitir a estos tener una idea sobre el nivel de conexión 

o distancia que tienen con su electorado potencial.

En últimas, si este tipo de herramientas digitales se en-

tiende como un espacio de colaboración abierta, en el 

que grandes cantidades de personas aportan informa-

ción sobre sus preferencias políticas, el producto de las 

interacciones que allí se den puede aportar en la raciona-

lización del discurso político, la despersonalización de la 

política y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta 

y la responsabilidad de partidos y candidatos. En conse-

cuencia, este tipo de iniciativas digitales pueden ayudar 

a fortalecer los procesos de deliberación democrática, así 

como promover y aumentar la calidad del debate y de 

la acción política. En este contexto, es importante que 

los gobiernos y las entidades abocadas a la priorización 

y formulación de las agendas y políticas públicas desa-

rrollen estrategias para aprovechar los grandes flujos de 

información y espacios de conversación sobre lo público 

a través de las tecnologías digitales. El siguiente apar-

tado presenta unas breves reflexiones sobre los retos y 

las posibilidades del agenciamiento institucional para la 

promoción de procesos de democracia digital.

4. TECNOLOGÍAS DIGITALES   
Y DE LA INFORMACIÓN Y ECOSISTEMAS  
COLABORATIVOS EN LA FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Como se dijo, el desarrollo de las tecnologías digitales y 

de la información transformó radicalmente los procesos 

de participación, comunicación y construcción de la opi-

nión, las agendas y los espacios públicos. La producción 

de un espacio de deliberación online, con cientos de mi-

les de entradas, opiniones e información indiscriminada, 

ha generado una serie de externalidades de cara a los 

procesos democráticos, que pueden ir desde el fortaleci-

miento de la comunicación a gran escala y las facilidades 

de participación política de la ciudadanía en la esfera 

pública, hasta la producción de dinámicas de desinfo 

mación, radicalización, polarización y violencia digital. 

En este contexto, las instituciones desempeñan un pa-

pel fundamental para promover prácticas virtuosas en 

la relación de la ciudadanía con las tecnologías digitales, 

de cara a prevenir externalidades negativas y promover 

procesos que fomenten la construcción de una demo-

cracia digital. De acuerdo con Forttes (2018), la acción 

de las instituciones puede brindar posibilidades de coor-

dinación entre los gobiernos nacionales, locales y la ciu-

dadanía, para fortalecer la esfera pública y los procesos 

democráticos. Sin embargo, actualmente existe un desa-

fío relacionado con la discrepancia entre las velocidades 

del mundo de la comunicación en la era digital y los pro-

cesos de formulación política y de toma de decisiones 

públicas. Esto ha conllevado a que el impacto social de la 

tecnología todavía no se vea materializado, en muchos 

casos, en cambios significativos en el sector público. 

Según el Servicio de Investigación del Parlamento Euro-

peo (Sgueo, 2020), esta tardanza para la adaptación de 

las burocracias públicas al cambio tecnológico obedece 

a diferentes razones, entre ellas la existencia de estruc-

turas institucionales anacrónicas y la escasez de conoci-

mientos digitales o características culturales que pueden 

generar resistencias en el sector público frente al uso de 

las tecnologías. En la actualidad, esta tardanza repercute 

negativamente en la capacidad de las instituciones para 

resolver problemas complejos, así como para coordinar 

agentes, sectores y competencias en la relación de la ciu-

dadanía con los hacedores de las políticas públicas. 

Ante este panorama, la pregunta sobre cómo aprove-

char las tecnologías digitales y de la información para la 

formulación de prioridades de política pública es cada 

vez más relevante. Frente a ello, las iniciativas de cola-

boración abierta, o crowdsourcing, ofrecen algunas lu-

ces sobre cómo promover relaciones eficientes entre los 

ciudadanos y las instituciones, al tiempo que promuevan 
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espacios para la promoción de la democracia digital. El 

crowdsourcing puede entenderse como el acto de reco-

pilar servicios, ideas o contenido mediante las contribu-

ciones de un gran grupo de personas. Ahora bien, en el 

contexto de una participación electrónica a través de ca-

nales digitales de comunicación, esta práctica puede re-

unir grandes cantidades de información y conocimientos 

de una multitud considerable de ciudadanos, por medio 

de ecosistemas digitales que permiten a las instituciones 

y a los hacedores de política pública escuchar las opinio-

nes de la ciudadanía.

Si bien aprovechar este tipo de procesos tecnológicos 

para el desarrollo de nuevas dinámicas institucionales 

puede resultar una tarea compleja –sobre todo si se 

tiene el objetivo de articularlo de manera estructural a 

los procesos de toma de decisiones–, Forttes (2018) pro-

pone que es posible desarrollar este tipo de innovación 

mediante la producción de prototipos y ecosistemas de 

discusión a escala que permitan escuchar a muchos ac-

tores para tomar decisiones que antes solo habían sido 

definidas por expertos o por élites. Frente a ello, el desa-

rrollo de la segunda versión del Match Presidencial, de-

nominada Match Electoral, ofrece un ejemplo claro de 

este tipo de innovaciones. 

Basado en el mismo principio de funcionamiento del 

Match Presidencial, para las elecciones regionales de Co-

lombia en 2023 el Match Electoral consultó a sus usua-

rios sobre sus preferencias frente a veinte proyectos de 

política pública, relacionados con diferentes temáticas. 

Por medio de estas preguntas –las cuales consistían en 

un juego de asignación de recursos para diferentes pro-

yectos de política pública–, el Match se aproximó a las 

posiciones generales de los usuarios para ubicarles en un 

mapa de preferencias de proyectos. La visualización de 

los datos permitió asignarles una posición particular so-

bre los temas de ciudad, al tiempo que estableció clústers 

o grupos de cercanía, comparables con otros grupos de 

electores y con la forma de priorización de los candidatos 

a las alcaldías de las cuatro principales ciudades del país. 

El Match permitió a los usuarios conocer su distancia o 

cercanía con la manera en que los candidatos prioriza-

rían el gasto público en relación con diversos asuntos de 

ciudad y saber si sus posturas frente a la asignación de 

esos recursos se acercaba o alejaba de las de otros gru-

pos de ciudadanos. La herramienta adoptó característi-

cas de las prácticas de colaboración abierta para reunir 

información y conocimiento de una multitud indefinida 

de personas sobre prioridades para la asignación de re-

cursos y posibilitó ordenar dicha información de manera 

que pudieran observarse los valores y las actitudes de los 

ciudadanos frente las políticas de ciudad.

Así pues, estas herramientas tienen el potencial para ca-

nalizar las opiniones y contribuciones de los ciudadanos 

de manera que las instituciones puedan: 1) adquirir un 

conocimiento más completo sobre los asuntos que más 

le interesan al público; 2) incorporar retroalimentación 

directamente de la ciudadanía; y 3) ajustar sus políticas 

teniendo en cuenta a la opinión pública. En caso de que 

fueran repetidos o construidos en el marco de alianzas 

con las instituciones públicas, este tipo de ejercicios ten-

drían el potencial para aumentar la legitimidad de la po-

lítica y empoderar a los ciudadanos al participar en un 

proceso abierto, así como para fortalecer la credibilidad 

de la formulación de las políticas públicas al aumentar 

la transparencia y la información –tanto de ciudadanos 

como de funcionarios– en los procesos de toma de deci-

siones (Forttes, 2018). 
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EL FUTURO DE LAS ENCUESTAS
César Augusto Caballero Reinoso / Yennifer Catherine Pérez Avella

1. INTRODUCCIÓN

Las limitaciones de las encuestas presenciales y telefó-

nicas han llevado a muchas empresas encuestadoras a 

sustituirlas por encuestas digitales que, pese a tener in-

negables ventajas, aún no son suficientes para obtener 

muestras realmente representativas de la población. Ci-

fras & Conceptos lanzó dos productos innovadores, en 

alianza con la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), El Especta-

dor y, posteriormente, con Fundación Corona, que ayu-

daron a votantes y políticos en el marco de las elecciones 

presidenciales de 2022 y las elecciones locales de 2023 

en Colombia, a conocer mejor sus preferencias políticas 

y a tomar decisiones informadas: el Match Presidencial 

y el Match Local. Además de un producto propio como 

PreguntaDora, un panel digital1 que combina la meto-

dología de los paneles digitales con el muestreo de las 

encuestas presenciales.

Además de promover la participación política, los pro-

ductos del Match Presidencial y Match Electoral combi-

naron una encuesta probabilística con una digital que 

nos permitió comparar las respuestas de la población 

general y las de los usuarios activos de las redes sociales. 

Así como el panel de PreguntaDora, que ha sido utili-

zado en distintos estudios para complementar en una 

pequeña proporción las muestras presenciales realiza-

das en distintos estudios. Al hacerlo, descubrimos que 

1 Grupo de personas que han aceptado compartir información 
personal para participar de manera voluntaria en diferentes 
estudios periódicos por medios digitales como correos elec-
trónicos, mensajes de texto, aplicaciones móviles o sitios web 
especializados. A cambio de su participación en las encues-
tas, los participantes del panel suelen recibir incentivos, como 
puntos canjeables por premios o dinero. 

el segundo grupo tiende a tener opiniones mucho más 

radicales que el primero, lo cual reafirma los peligros de 

generalizar las percepciones de los usuarios de redes so-

ciales e Internet.

Los resultados obtenidos con estas herramientas mues-

tran las ventajas de combinar distintas formas de reco-

pilación y análisis de datos, tanto encuestas digitales, 

como sondeos en línea, para obtener muestras verdade-

ramente representativas de la población y llegar a nichos 

de difícil acceso, como por ejemplo los ambientalistas o 

las feministas. Este es el camino que Cifras & Conceptos 

espera seguir en los próximos años.

2. LA CRISIS DE LAS ENCUESTAS  
PRESENCIALES Y TELEFÓNICAS 

En Colombia las encuestas probabilísticas presenciales si-

guen siendo la forma más efectiva de obtener muestras 

representativas de la población. En ese sentido, son el 

estándar de calidad de la industria. Sin embargo, existen 

al menos cinco obstáculos que dificultan su ejecución:

1. El acceso a hogares de ingresos altos es cada vez más 

restringido por razones de seguridad.

2. Cada vez hay más conjuntos cerrados a los que los 

encuestadores no pueden acceder. 

3. Hay nichos identitarios de ciudadanía, como los am-

bientalistas y las feministas, que son difíciles de re-

presentar.

4. Suelen ser caras porque exigen asumir costos de 

transporte, así como contratar y entrenar encuesta-

dores.
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5. Tanto la recolección de datos como su procesamien-

to suponen varias semanas. 

Estas dificultades explican por qué numerosas firmas 

están reduciendo o incluso eliminando por completo el 

número de encuestas presenciales que hacen. De igual 

manera, las encuestas telefónicas están en declive por-

que, aun cuando son más rápidas y económicas que 

las presenciales, deben ser cortas y rara vez permiten 

obtener muestras representativas, pues en los últimos 

años la mayoría de las personas ha dejado de usar líneas 

de telefonía fija y, al menos en Colombia, los directo-

rios telefónicos no son públicos y la ley de habeas data 

exige informar a los posibles participantes y solicitar su 

autorización para poder contactarlos. Esto explica que 

hoy en día ninguna entidad tenga la capacidad de hacer 

encuestas que representen al total de la población co-

lombiana, con la notable excepción del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

3. EL AUGE Y LOS PELIGROS    
DE LAS ENCUESTAS DIGITALES 

En los últimos años, las encuestas digitales se han posi-

cionado como una alternativa para superar las falencias 

de las presenciales y telefónicas, pues además de que 

son mucho más baratas y exigen un menor tiempo de 

procesamiento, permiten conseguir muestras grandes 

con facilidad porque atraen usuarios de redes sociales. 

Sobre esto último, es importante mencionar que, de 

acuerdo con DataReportal, en 2023 había 38,45 mi-

llones de usuarios de redes sociales en Colombia: Fa-

cebook era la red más popular con 33,50 millones de 

usuarios, seguida por YouTube con 30,70 millones, Tik 

Tok con 20,11 millones, Instagram con 17,75 millones y 

Twitter con 5,6 millones. 

Pese a la enorme popularidad que han ganado en los 

últimos años, las encuestas digitales presentan limitacio-

nes importantes que suelen pasar desapercibidas. Para 

comenzar, incurren en el sesgo de autoselección, pues 

solo participan quienes desean hacerlo, lo cual implica 

que no obtienen muestras aleatorias de la población. 

Además, suelen atraer a personas que se dedican ex-

clusivamente a contestar encuestas y a los usuarios más 

activos de las redes sociales, cuyos gustos, intereses, 

opiniones y comportamientos distan mucho de los de 

la población general. En definitiva, a diferencia de las 

encuestas presenciales, no se basan en la teoría de la 

probabilidad y, por ende, los resultados que obtienen 

no son verdaderamente representativos del universo de 

interés. 

Por estas razones, al menos en Colombia, es equivocado 

afirmar que las encuestas digitales pueden reemplazar 

a las presenciales, pues en realidad no alcanzan resulta-

dos de la misma fiabilidad ni calidad. Lo cierto es que el 

tamaño de la muestra no compensa la falta de aleato-

riedad y, por tanto, si una muestra no está conformada 

por participantes escogidos al azar, no es representativa 

de la población aunque tenga un gran número de datos. 

En ese orden de ideas, los resultados de las encuestas di-

gitales deben ser presentados y analizados con cuidado, 

pues habitualmente ofrecen una imagen distorsionada 

de las opiniones, preferencias y comportamientos de la 

población general. 

Como es evidente, en la actualidad las firmas enfrentan 

dificultades para obtener muestras verdaderamente re-

presentativas de la población, pues todas las alternativas 

disponibles presentan limitaciones importantes. ¿Acaso 

debemos desechar las encuestas digitales por completo 

o renunciar a obtener muestras que den cuenta de las 

preferencias de la mayor parte de la población? 

4. TRES PRODUCTOS INNOVADORES

En los últimos dos años, Cifras & Conceptos desarro-

lló tres productos que ofrecen una respuesta creativa a 

la encrucijada que viven las firmas encuestadoras en la 

actualidad. Por un lado, tenemos el Match Presidencial, 

realizado en conjunto con Fescol y el periódico El Espec-

tador durante las elecciones presidenciales de 2022, y el 

Match Electoral, una iniciativa impulsada por los mismos 

actores y Fundación Corona durante las elecciones re-

gionales de 2023. 

Los dos productos buscaban promover el debate infor-

mado, la participación política consciente por parte de 

los ciudadanos y la competencia limpia entre los candi-

datos. Para lograrlo, decidimos combinar una encuesta 
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representativa de los votantes activos con un aplicativo 

digital dirigido a la ciudadanía y los candidatos de cada 

elección, lo cual nos permitió establecer las preferencias 

de tres grupos sobre distintos temas: la población gene-

ral, los usuarios del aplicativo y los candidatos. 

Por otro lado tenemos a PreguntaDora, un panel digital 

creado por Cifras & Conceptos que combina la metodo-

logía de los paneles digitales con el muestreo de la en-

cuesta presencial, dado que este panel está conformado 

por un grupo de personas que han sido seleccionadas 

con anterioridad para participar en encuestas probabilís-

ticas cara a cara. A continuación exponemos las temá-

ticas en las que nos enfocamos en cada producto, los 

principales resultados y nuestra interpretación de estos. 

4.1 El Match Presidencial (2022)

Tenía dos objetivos principales: ayudar a los votantes a 

reconocer a los candidatos más afines a sus posiciones 

políticas y a las campañas a entender las tendencias de 

la ciudadanía sobre los temas más sensibles en la agen-

da política. Para ello, diseñamos un cuestionario confor-

mado por treinta preguntas que no se concentraban en 

propuestas concretas sino en posturas generales frente 

a asuntos económicos, sociales, ambientales y culturales 

álgidos como el libre mercado, la intervención estatal, el 

fracking, el aborto y el matrimonio entre personas del 

mismo sexo. Usando una escala de 1 a 6, donde 1 era 

“Totalmente en desacuerdo” y 6 “Totalmente de acuer-

do”, logramos identificar las posiciones de los candidatos 

presidenciales y los votantes activos frente a estos temas. 

Para comenzar, incluimos estas preguntas en Polimétri-

ca, una encuesta probabilística realizada de forma pre-

sencial dirigida a los votantes activos de trece ciudades 

colombianas: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, Mon-

tería, Pasto, Pereira y Villavicencio. En esta primera etapa 

hicimos 1.843 encuestas que representan 8,4 millones 

de votantes activos. Posteriormente, enviamos las mis-

mas preguntas a los candidatos presidenciales y logra-

mos que todos, excepto uno, contestaran las preguntas 

en cuestión. Es importante mencionar que para ga-

rantizar su participación nos comprometimos a enviar-

les un reporte detallado de los resultados al finalizar el 

ejercicio, que les permitiera entender las tendencias de 

la ciudadanía general y conocer las particularidades de 

los distintos grupos de votantes. Como es natural, esta 

información es muy valiosa para las campañas políticas 

porque les permite identificar qué están haciendo bien y 

qué podrían hacer mejor para atraer más electores. 

Con el fin de identificar las posturas del único candidato 

que no respondió las preguntas, Fescol, uno de nuestros 

aliados, se encargó de recopilar y analizar sus declaracio-

nes públicas sobre los temas escogidos. Tras analizar los 

resultados de la encuesta probabilística y los cuestionarios 

enviados a los candidatos, lanzamos el aplicativo dirigido 

a los usuarios de redes sociales e internet. En esta última 

etapa conseguimos un total de 1’028.038 respuestas y, 

basándonos en los resultados de las etapas anteriores, 

les mostramos a los usuarios del aplicativo qué tan afines 

eran a cada uno de los candidatos y qué tan cercanos o 

alejados estaban del resto de la ciudadanía. Estamos con-

vencidos de que esta herramienta facilitó que los votan-

tes entendieran mejor sus posturas y las de los candidatos 

del momento sin necesidad de navegar en el confuso mar 

de información y desinformación política que abunda en 

las redes sociales y los medios de comunicación. 

Una vez cerramos la última etapa del proyecto, decidi-

mos comparar los resultados obtenidos en la encuesta 

con los resultados del aplicativo, para establecer qué tan 

distintos eran los usuarios que usaron el Match Presiden-

cial de la población general. Rápidamente, nos dimos 

cuenta de que entre los dos grupos había grandes dife-

rencias en la mayoría de temas, como se observa en los 

gráficos 1, 2, 3 y 4.

Estos resultados corroboran que las opiniones de los 

usuarios de redes sociales e internet rara vez reflejan las 

posturas del ciudadano común, por lo cual es peligroso 

creer que las que priman en el mundo digital son idénti-

cas a las que reinan en el mundo real. 

Como explicamos con Saruy Tolosa y Sebastián Bitar en 

un artículo publicado en El Espectador, uno de los princi-

pales medios del país2, las personas que usaron el Match 

2 “El país de las calles y el de las redes, ¿cómo piensa Colombia 
para las elecciones 2022?”. El Espectador, 26 de mayo de 
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Gráfico 1
El fracking para extraer petróleo debe ser prohibido

Gráfico 2
El gobierno debe enfocar sus programas al beneficio de todas las personas de la sociedad por igual

Encuesta Polimétrica

Match Presidencial

30%

39%

30%

58%

Totalmente de acuerdo (5 y 6) Totalmente en desacuerdo (1 y 2)

Gráfico 3
Las parejas heterosexuales deben tener prioridad sobre las homosexuales al momento de adoptar

Encuesta Polimétrica

Match Presidencial

37%

28%

59%

23%

Totalmente de acuerdo (5 y 6) Totalmente en desacuerdo (1 y 2)

Encuesta Polimétrica

Match Presidencial

61%

10%

34%

24%

Totalmente de acuerdo (5 y 6) Totalmente en desacuerdo (1 y 2)

Gráfico 4
El proceso de paz de La Habana debe ser implementado exactamente como fue acordado

Encuesta Polimétrica

Match Presidencial

34%

28%

57%

17%

Totalmente de acuerdo (5 y 6) Totalmente en desacuerdo (1 y 2)

2022. https://www.elespectador.com/politica/elecciones-co-
lombia-2022/el-pais-de-las-calles-y-el-de-las-redes-como-
piensa-colombia-para-las-elecciones-2022/

Presidencial están mucho más polarizadas que quienes 

respondieron la encuesta representativa. En el primer 

caso es posible identificar dos grupos: el más grande 
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que defiende las libertades individuales y la intervención 

del Estado en la economía, y uno mucho más pequeño 

que defiende la libertad del mercado, el orden y la au-

toridad. En contraste, quienes respondieron la encuesta 

probabilística defienden el orden y la autoridad sobre los 

derechos individuales y prefieren la intervención y la re-

gulación del Estado en la economía. 

Estas diferencias se explican porque los usuarios del 

Match Presidencial corresponden a un sector específico 

de la población; en cambio, quienes contestaron la en-

cuesta probabilística conforman una muestra aleatoria 

que es representativa de la población colombiana. 

El Match Presidencial se diferencia de otros aplicativos 

digitales porque combina dos formas distintas de reco-

lección de datos y permite comparar y complementar los 

resultados de las dos metodologías. Esta comparación 

nos permitió establecer que los usuarios más activos de 

las redes sociales suelen tener posturas más radicales 

que el promedio de la población general. Como vere-

mos a continuación, el Match Electoral arrojó resultados 

similares y nos permitió entender mejor las diferencias 

entre los dos grupos. 

4.2 El Match Electoral (2023) 

Su principal objetivo era ayudar a los votantes activos a 

identificar los candidatos regionales con quienes tenían 

más intereses en común y así facilitar que tomaran una 

decisión informada al votar en las elecciones regionales 

de 2023. A diferencia del Match Presidencial, este pro-

yecto no indagó por las posiciones de los ciudadanos, los 

candidatos y los usuarios de redes sociales sobre temas 

sensibles de la agenda pública, sino sobre los proyectos 

económicos, sociales, ambientales, educativos, de salud 

y de infraestructura que consideraban más importantes 

para sus ciudades. 

Con este fin, les pedimos a los tres grupos de interés que 

imaginaran que tenían 100 COP para invertir en veinte 

proyectos agrupados en cuatro grupos y les pregunta-

mos cómo distribuirían el dinero. Para evitar que invir-

tieran todo en un solo proyecto, establecimos una regla: 

ningún proyecto podía tener menos de 10 COP ni más 

de 70. Adicionalmente, les pedimos que ranquearan su 

posición ideológica en una escala de 1 a 6, donde 1 es 

izquierda y 6 derecha. 

Como en el caso del Match Presidencial, el primer paso 

fue incluir estas preguntas en Polimétrica, una encuesta 

representativa de la población. En este caso, decidimos 

limitar el estudio a Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín 

e hicimos un total de 1.763 encuestas que representan 

un total de 6’439.684 votantes activos en esas ciudades. 

Posteriormente, enviamos el mismo cuestionario a los 

candidatos a la alcaldía de esas ciudades y logramos una 

tasa de respuesta del 100%, aunque en esta ocasión no 

les prometimos que les enviaríamos un reporte de los 

resultados finales, sino que insistimos en la importancia 

de su participación para impulsar la participación política 

y fortalecer la democracia del país. 

Tan pronto procesamos los datos obtenidos en las pri-

meras dos etapas del proyecto, lanzamos el aplicativo 

digital para los usuarios de internet y de redes sociales. 

En este caso, incluimos la siguiente pregunta al principio 

y al final del cuestionario: “¿Qué tan decidido tiene su 

voto para las próximas elecciones locales? En una escala 

de 1 a 6, donde 1 es “No lo tiene decidido en absoluto” 

y 6 es “Lo tiene totalmente decidido”. Finalmente, ob-

tuvimos 47.843 respuestas por este medio y al terminar 

de responder el cuestionario cada uno de los usuarios 

recibió la siguiente información:

• Un ranquin de los veinte proyectos basado en sus 

respuestas.

• Un análisis de la cercanía entre sus respuestas y las 

de los candidatos.

• Un estimado del número de votantes activos que 

tenían preferencias similares a las suyas basándose 

en la encuesta representativa realizada en la primera 

etapa del proyecto. 

Una vez se completaron las tres etapas, comparamos los 

resultados de la encuesta probabilística y del aplicativo 

digital y descubrimos que, al igual que en el Match Presi-

dencial, las respuestas de los dos grupos eran sumamen-

te diferentes: mientras que la población general privile-

gió los proyectos de salud y educación, los usuarios del 

aplicativo les dieron más importancia a los proyectos de 
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transporte y seguridad. En esta ocasión, también com-

paramos la auto identificación ideológica de los dos gru-

pos y confirmamos que existían diferencias importantes 

entre ellos. Como se observa en los gráficos 5 y 6, en el 

Match Electoral las personas de izquierda están sobrerre-

presentadas, mientras que las personas de centro y de 

derecha están subrepresentadas. 

Encontramos también que en ciudades como Barranqui-

lla ambos extremos están sobrerrepresentados, lo cual 

podría explicar que el Match Presidencial mostrara más 

polarización entre los usuarios de la aplicación que en la 

población general. 

Para cerrar este ejercicio comparativo, revisamos las 

preguntas sobre qué tan decidido tenían el voto a las 

elecciones regionales los usuarios del aplicativo digital y 

encontramos que el porcentaje de personas que tenían 

decidido su voto aumentó después de usarlo. Como 

se observa en el gráfico 7, el 5% de los usuarios que 

inicialmente manifestaron incertidumbre en su voto, se 

mostraron seguros de su voto después de usar el aplica-

tivo, lo cual muestra que el Match Electoral ayuda a los 

votantes a tomar decisiones políticas informadas. 

Gráfico 5
Ubique su posición ideológica en una escala de 1 a 6, donde 1 es izquierda y 6 es derecha

Gráfico 6
Ubique su posición ideológica en una escala de 1 a 6, donde 1 es izquierda y 6 es derecha.   
Desagregación resultado para Barranquilla

Gráfico 7
En una escala de 1 a 6, donde 1 es nada decidido y 6 es muy decidido, ¿qué tan decidido tiene su voto 
para la Alcaldía de su municipio en las próximas elecciones de octubre de 2023?

Encuesta Polimétrica

Match Electoral

Izquierda

17% 55% 29%

24%

DerechaCentro

24% 53%

Encuesta Polimétrica

Match Electoral

Izquierda DerechaCentro

12% 55% 32%

24% 45% 31%

Antes de responder la encuesta 

Lo tiene totalmente decidido Neutro

42% 24% 33%

47% 26% 27%

No lo tiene decidido

Después de responder la encuesta 
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4.3 PreguntaDora (2023)

Nace con la necesidad de dar respuesta a la nueva rea-

lidad a la que se enfrentan las firmas encuestadoras al 

momento de hacer encuestas presenciales o telefóni-

cas, que cada vez tienen más obstáculos para lograrse 

de manera más eficiente, pero sin tener que recurrir a 

encuestas 100% digitales. PreguntaDora se creó pen-

sando en construir un panel digital, combinando la me-

todología de los paneles digitales con el muestreo de las 

encuestas presenciales. 

Este panel está conformado por personas que han sido 

seleccionadas en estudios anteriores para participar en 

encuestas probabilísticas presenciales, a quienes se les 

ha hecho la invitación a ser parte del panel digital de Ci-

fras & Conceptos, con el fin de responder encuestas de 

manera auto administrada que llegan a sus correos elec-

trónicos. Este innovador proceso de reclutamiento nos 

permite tener datos sociodemográficos confiables de los 

participantes, además de poder seleccionar un grupo de 

personas que están dispuestas a responder este tipo de 

encuestas desde cualquier dispositivo que tengan, sin 

la necesidad de recurrir a la visita del encuestador, así 

como incluir grupos de personas que en la metodología 

presencial no son tan sencillas de captar, como los gru-

pos nichos o los niveles socioeconómicos altos.

Con la creación de este panel digital se ha hecho el ejer-

cicio en distintos estudios de investigación de combinar 

encuestas presenciales con las digitales provenientes de 

PreguntaDora, resultados que hemos decidido comparar 

para identificar las diferencias que se encuentran entre 

los dos tipos de encuestas. Para fines de esta compara-

ción, tomamos la última encuesta de Polimétrica de Ci-

fras & Conceptos, realizada entre el 16 y el 25 de febrero 

de 2024 en la zona urbana de Barranquilla, Bogotá, Cali 

y Medellín, con un total de 1.645 encuestas que repre-

sentan a 6,5 millones de votantes activos en estas cuatro 

ciudades. En esta medición se combinaron encuestas 

presenciales con las realizadas en PreguntaDora. Dado 

que el porcentaje de inclusión de respuestas de Pregun-

taDora en Polimétrica es inferior al 10%, se selecciona 

una misma proporción de la muestra de encuestas he-

chas cara a cara con la composición similar a la del panel 

digital y se procede a analizar ambas muestras. 

Entre los resultados encontramos que dependiendo del 

canal aún se muestran diferencias entre las respuestas. 

Por ejemplo, frente a la posición ideológica, para quie-

nes respondieron la encuesta presencial, hay mayor por-

centaje en las personas que son de derecha (35%) que 

de izquierda (12%), mientras que en PreguntaDora, pre-

domina la posición ideológica de izquierda (23%) sobre 

la de derecha (18%), como se observa en el gráfico 8.

Por su parte, frente a la percepción que tienen del pre-

sidente de la República Gustavo Petro Urrego (2022-) 

y la vicepresidenta Francia Márquez, se mantienen las 

diferencias: mientras en la población que respondió la 

encuesta de manera presencial el presidente de la Re-

pública tiene una favorabilidad del 36%, la respuesta en 

PreguntaDora sube al 51%; así como en la favorabilidad 

de la vicepresidenta, donde en el presencial su favorable 

está en el 25 y en PreguntaDora asciende al 39%; en 

ambos casos con una diferencia de 14 puntos porcen-

tuales (ver gráficos 9 y 10).

Como se ha podido evidenciar, aún se mantienen las di-

ferencias entre las personas que contestan la encuesta 

Gráfico 8
Ubique su posición ideológica en una escala de 1 a 6, donde 1 es izquierda y 6 es derecha

Encuesta presencial 

PreguntaDora

12%

23%

53%

58% 18%

35%

Izquierda DerechaCentro
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Gráfico 9
¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de los siguientes personajes de la vida nacional? 

Presidente de la República Gustavo Petro Urrego

Encuesta presencial 

Favorable Desfavorable No lo conoce

PreguntaDora

36%

51%

61%

48%

2%

1%

Gráfico 10
¿Tiene usted una imagen favorable o desfavorable de los siguientes personajes de la vida nacional? 
Vicepresidenta de la República Francia Márquez

de manera presencial frente a quienes responden una 

encuesta digital, a pesar de mantener un reclutamiento 

más estricto en la selección de los participantes del pa-

nel. No obstante, este tipo de paneles nos permite tener 

información de aquellos nichos que cada vez son más 

difíciles de captar, lo que nos da una visión complemen-

taria de la percepción de la población. 

5. EL CAMINO DE CIFRAS & CONCEPTOS 

El Match Presidencial y el Match Electoral desempeña-

ron un papel importante en las elecciones colombianas 

porque permitieron que los candidatos y los votantes 

obtuvieran información valiosa para tomar mejores de-

cisiones en las campañas y en las elecciones. Al facilitar 

que los votantes descubrieran qué candidatos estaban 

más alineados con sus intereses y que estos comprendie-

ran las preferencias de la ciudadanía, estas herramientas 

impulsaron el debate público, la participación política 

consciente y la competencia limpia. Indudablemente, 

estos productos fomentaron la cultura política en tanto 

motivaron a los colombianos a reflexionar sobre sus pos-

turas e intereses y los de los demás. 

Además, los resultados de estas herramientas arrojan 

luces sobre los alcances y las limitaciones de cada for-

ma de recolección de datos y sugieren que los usuarios 

activos de las redes sociales e internet suelen tener opi-

niones mucho más radicales que la población general. 

Creemos que el éxito del Match Presidencial y del Match 

Electoral radica en que recogen las preferencias e intere-

ses políticos de distintos grupos de la población. 

Por su parte, mediante la construcción de paneles digi-

tales como PreguntaDora se está dando respuesta a uno 

de los obstáculos que se presentan en la realización de 

encuestas presenciales, que es llegar con mayor efectivi-

dad a los grupos de personas o nichos que cada vez son 

más complicados de acceder, de una manera más rápida 

y confiable. De esta manera, se logran combinar eficaz-

mente dos formas distintas de recolección de informa-

ción, que nos permiten tener una mejor representación 

de la población en su totalidad.

Encuesta presencial 

Favorable Desfavorable No lo conoce

PreguntaDora

25%

39%

69%

58%

6%

3%
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Estamos convencidos de que el modelo empleado por 

estos tres productos es útil para hacer estudios sobre 

todo tipo de temas porque permite capturar y compa-

rar las preferencias y tendencias de la población general 

y también de nichos difíciles de alcanzar por medio de 

encuestas tradicionales. Este enfoque mixto nos ha per-

mitido vislumbrar el camino que queremos seguir como 

firma: la integración de métodos tradicionales e innova-

dores con cautela, rigor y transparencia. Hoy tenemos 

certeza de que ese es el futuro de las encuestas al que le 

queremos apostar. 
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IMPACTO DEL MATCH ELECTORAL EN LA INTENCIÓN DE VOTO: 

ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES LOCALES DE 2023 EN COLOMBIA
Diana María Dajer Barguil / Manuela Giraldo Jaramillo

derecho y la obligación de ejercer el voto y cómo llevarlo 

a cabo de forma informada (Tchintian et al., 2022). 

Por lo general, en una democracia es responsabilidad 

de la ciudadanía investigar, conocer y analizar la oferta 

electoral para tomar una decisión consciente e informa-

da, que represente sus intereses personales y territoria-

les. De esta forma, la decisión electoral se podría basar 

de una mejor manera en las características y propuestas 

del candidato –perfil, experiencia profesional, capaci-

dad para responder a los retos locales, honradez, entre 

otros– (Frantsuz-Yakovets, 2023). Sin embargo, en mu-

chos casos la realidad muestra que las reglas electorales, 

las candidaturas y las posiciones políticas son de difícil 

acceso para amplios sectores ciudadanos, por lo que las 

aplicaciones de asesoramiento electoral se vuelven he-

rramientas muy útiles para acompañar a la ciudadanía 

a ejercer sus derechos de manera más informada. Esto 

es especialmente importante desde la década de 2010, 

en la cual las redes sociales añadieron una capacidad 

masiva de fomentar la desinformación sobre campañas 

electorales, generando mayor dificultad para que los 

ciudadanos puedan encontrar información veraz sobre 

candidaturas políticas (Walker, Mercea y Bastos, 2019; 

Dajer, 2019). 

Ahora bien, junto con el desarrollo de las AAE, en los 

últimos diez años se han hecho múltiples estudios para 

conocer su impacto frente al involucramiento de la ciu-

dadanía en los procesos políticos. Así, por ejemplo, Gar-

zia y Marschall (2019) y Munzert y Ramírez-Ruiz (2021) 

muestran que las investigaciones se han centrado en 

identificar la influencia de las aplicaciones de asesora-

miento electoral con respecto a: 1) conocimiento e in-

tereses políticos; 2) participación electoral; y 3) elección 

de voto. Estos estudios son pertinentes para evaluar la 

1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas tres décadas, en el mundo se han 

desarrollado diferentes aplicaciones de asesoramiento 

electoral (AAE; y voting advice applications (VAA), en 

inglés) con el propósito de fomentar la participación 

ciudadana en los procesos políticos (Garzia y Marschall, 

2019). Aunque la primera edición documentada se rea-

lizó en 1989 –versión papel y lápiz– con el StemWijzer 

holandés1, actualmente hay más de dieciocho países 

que implementan este tipo de aplicativos en sus elec-

ciones (Garzia y Marschall, 2019)2. De igual forma, en 

Colombia también se han desarrollado herramientas 

con este objetivo. Un ejemplo de ello es Candidater, una 

aplicación que permitía a la ciudadanía identificar qué 

tan acuerdo o en desacuerdo se encontraba con las posi-

ciones de las candidaturas a las elecciones presidenciales 

de 2018 (NIMD, 2018). 

Por medio de estas herramientas, usualmente se espera 

fortalecer el acceso a la información de la ciudadanía so-

bre los procesos electorales, entre otras comunicando en 

un lenguaje claro los diferentes partidos, candidaturas y 

posiciones políticas, el proceso y las reglas electorales, el 

1 Aplicativo que permite identificar el nivel de afinidad con un 
partido político con base en una serie de afirmaciones con 
las cuales pueden estar de acuerdo o discrepar. Para mayor 
información, ver: Participedia (2024), StemWijzer, en: https://
participedia.net/method/7385 

2 Según Garzia y Marschall (2019) los países que tienen alguna 
aplicación para informar el voto son: Alemania, Australia, Bra-
sil, Bulgaria, Canadá, Corea del Sur, Ecuador, Egipto, Finlan-
dia, Israel, Japón, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Perú, 
Suiza, Taiwán, Túnez, Turquía y Venezuela, entre otros. 
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utilidad de las AAE y orientar su diseño e implementa-

ción, de manera tal que puedan fortalecer de una mejor 

manera los procesos políticos en democracia. 

En este contexto, el propósito de este artículo es anali-

zar los resultados de una aplicación de asesoramiento 

electoral desarrollada en Colombia, denominada Match 

Electoral, que dan cuenta de la utilidad de la herramien-

ta para fomentar la información sobre las candidaturas 

en las elecciones locales de octubre de 2023. Este aná-

lisis es valioso para validar su pertinencia e informar y 

fortalecer el diseño de este tipo de herramientas en ejer-

cicios futuros.

El Match Electoral tenía como objetivo fomentar el voto 

informado, al permitir comparar las preferencias políti-

cas de la ciudadanía con las posturas y propuestas de los 

candidatos a las alcaldías de Barranquilla, Bogotá, Cali y 

Medellín para el periodo de gobierno 2024-2027 fren-

te a las preferencias de inversión de la ciudadanía y los 

candidatos sobre derechos, infraestructura, desarrollo 

humano e ingresos. Así, el aplicativo mostraba al electo-

rado, de manera sencilla, el nivel de afinidad que podía 

tener con cada candidatura dependiendo de sus visiones 

y percepciones personales frente a las preferencias de 

inversión económica en estos asuntos. 

Para esto, la ciudadanía debía priorizar financieramen-

te veinte proyectos de ciudad, que corresponden a las 

cuatro temáticas referidas: ingresos, infraestructura, 

desarrollo humano y derechos. La respuesta ciudadana 

se comparaba con la individual de cada candidato a la 

alcaldía. De esta forma, se determinaba el perfil de la 

candidatura más afín a las preferencias de quien usara la 

aplicación, según sus prioridades. El Match permitía asi-

mismo comparar los resultados en línea con resultados 

estadísticamente representativos de una encuesta pre-

sencial que formulaba estas mismas preguntas a ciuda-

danos en las cuatro ciudades, permitiendo así comparar 

también las preferencias de la persona usuaria del Match 

Electoral con las de los candidatos y un porcentaje repre-

sentativo de la población. 

Para medir la utilidad del ejercicio frente a si la informa-

ción presentada en el aplicativo permitía a la ciudadanía 

definir mejor sus preferencias electorales, al inicio y al 

final de la encuesta se preguntaba: “¿Qué tan decidido 

tenía su voto para la Alcaldía de su ciudad?”. La pre-

gunta previa era: “De cara a las elecciones regionales 

de octubre de 2023, ¿usted qué tan decidido tiene su 

voto para la Alcaldía de su ciudad?”, mientras que la 

posterior indagaba: “Después de realizar el Match local 

y pensando en las elecciones del próximo 29 de octubre, 

¿mantienes tu postura frente a la definición del voto a la 

Alcaldía de tu ciudad?”. Es así como se obtuvo informa-

ción sobre la decisión de voto de los usuarios del Match 

Electoral antes y después de su uso. 

Los resultados de este análisis previo y posterior al uso 

de la aplicación de asesoramiento electoral en el Match 

Electoral se analizan en este documento. En compara-

ción con un ejercicio de control hecho en el marco del 

diseño del ejercicio, los datos muestran que el Match 

Electoral permitió a la ciudadanía que usó el aplicativo 

definir su voto en un total nacional del 5%. Este dato es 

especialmente relevante para la literatura sobre aplica-

ciones de asesoramiento electoral, teniendo en cuenta 

que ejercicios de mediciones en otras aplicaciones mues-

tran que la intención de voto hasta el momento se ha 

medido en las que evalúan variaciones en la intención de 

voto frente a partidos políticos y no a candidatos (Gar-

zia y Marschall, 2019). En este contexto, el diseño y uso 

del Match Electoral es valioso para informar otro tipo de 

ejercicios similares que estén enfocados en generar cam-

bios de comportamiento en la intención de voto. 

Lo que sigue de este texto profundiza lo expuesto, pre-

sentando primero una breve revisión de la literatura so-

bre los resultados de estudios similares de aplicaciones 

de asesoramiento electoral con respecto a conocimiento 

e intereses políticos, participación electoral y elección 

de voto. Posteriormente, se expone la metodología del 

aplicativo del Match Electoral para las elecciones locales 

de 2023. Tercero, se muestran los resultados nacionales 

y por ciudad a la pregunta de investigación: ¿el Match 

Electoral produjo cambios en la intención de voto de los 

usuarios del aplicativo para las elecciones territoriales de  

2023? Por último, se exponen las principales conclusio-

nes y recomendaciones para futuros estudios.
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Una de las principales motivaciones para la creación de 

aplicaciones de asesoramiento electoral es la percepción 

de que, en primer lugar, podrían permitir a la ciudadanía 

informarse de una manera más fácil y accesible sobre las 

propuestas y los perfiles de los candidatos a elecciones 

políticas, facilitando así un ejercicio de votación cons-

ciente y en consecuencia con sus preferencias y necesi-

dades. Así, por ejemplo, en 2017, el Centro Razumkov 

de Ucrania hizo una investigación sobre la cultura políti-

ca y la conciencia de los ciudadanos, en la que se eviden-

ció que el 57% nunca había leído los programas de los 

partidos políticos (Political culture of Ukrainian citizens, 

2017: 4). Otra motivación para la realización de aplica-

ciones de asesoramiento electoral es que permiten una 

comparación entre las propuestas y los perfiles de los 

candidatos. Tercero, Mahéo (2017, citado en Tchintian 

et al., 2022) expone que su uso promueve un mayor in-

terés en los procesos electorales y, por ende, una mayor 

predisposición a participar. 

Como se indicó, la literatura académica especializada 

da cuenta de estudios para conocer el impacto de es-

tas aplicaciones frente al involucramiento ciudadano en 

los procesos políticos. Así, no se trata solo de medir si 

con este tipo de herramientas la ciudadanía tiene o no 

más acceso a la información, sino si son efectivas o no 

para fortalecer su participación en elecciones, cambian-

do factores como qué tan decidido o no tiene su voto 

antes o después de utilizar una aplicación de asesora-

miento electoral. Garzia y Marschall (2019) y Munzert y 

Ramírez-Ruiz (2021) evidencian específicamente que las 

investigaciones se centran en identificar la influencia de 

esas aplicaciones con respecto a conocimiento e intere-

ses políticos, participación electoral y elección de voto.

Frente a la temática de conocimiento e intereses políti-

cos, los autores reportan, primero, que, en promedio, 

los usuarios de las aplicaciones de asesoramiento electo-

ral se encuentran más interesados en política, en com-

paración con los no usuarios (Marschall, 2014, citado 

en Garzia y Marschall, 2019). Por otro lado, Krouwel, 

Holleman, Van de Pol y Vreese (2015, citados en Gar-

zia y Marschall, 2019) exponen que, según un estudio 

de 2012 sobre las elecciones neerlandesas, los usuarios 

consideran que las aplicaciones de asesoramiento elec-

toral mejoraron sus conocimientos políticos. El estudio 

resalta una limitante no medible en dicha investigación, 

y es si en efecto aumenta el conocimiento o solo la per-

cepción frente a este. 

Fomentar el conocimiento político permite que la ciuda-

danía desarrolle un pensamiento crítico frente a los pro-

cesos electorales, especialmente con respecto a la des-

información que se genera en las redes sociales y puede 

afectar la decisión de voto. Para citar un caso, al analizar 

el envío de desinformación electoral por WhatsApp en 

Colombia, Cortés y Peñarredonda (2018) encontraron 

que enviar noticias falsas en elecciones con preferencias 

de votación cercanas entre candidaturas podría afectar 

el voto de suficientes ciudadanos como para tener reper-

cusiones en los resultados electorales finales. 

Segundo, los estudios evidencian que el uso de las apli-

caciones de asesoramiento electoral fomenta la partici-

pación ciudadana en elecciones democráticas. Munzert 

y Ramírez-Ruiz (2019) concluyen que, en promedio, la 

probabilidad de que un usuario de estas vote es 90% 

más alta que un no usuario. De igual modo, un estudio 

sobre las elecciones parlamentarias europeas de 2009 

mostró que los usuarios de estas aplicaciones reporta-

ban una probabilidad de 14 puntos porcentuales mayor 

de emitir un voto que los no usuarios (Dinas, Trechsel y 

Vassil, 2014, citados en Garzia y Marschall, 2019). Ade-

más, Gemenis y Rosema (2014, citados en Garzia y Mar-

schall, 2019) expresan que el 4,4% de la participación 

declarada en las elecciones parlamentarias holandesas 

de 2006 era responsabilidad de la presencia de las AAE.

Ahora bien, frente a la tercera temática de influencia de 

las aplicaciones de asesoramiento electoral, la elección 

de voto, Garzia y Marschall (2019) exponen que los es-

tudios existentes demuestran que efectivamente afectan 

los patrones reales de elección de voto a corto plazo. Sin 

embargo, la literatura examina casos que tienen lugar 

en el norte global y el uso de AAE enfocadas en las pre-

ferencias sobre partidos políticos. Con respecto a esto 

último, Garzia y Marschall (2019: 19) dan cuenta de la 

complejidad de: 
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predecir los efectos de las AAE en un entorno electoral 

basado en candidatos, ya que las posiciones concretas 

de los candidatos que se presentan a las elecciones a 

menudo son desconocidas por los votantes e incluso 

pueden contradecir las posiciones de los partidos por 

los que se postulan [...]. Por lo tanto, las posiciones de 

los partidos no pueden utilizarse como sustitutos de las 

posiciones de los candidatos. Para estos casos solo po-

demos asumir una influencia aún mayor de las AAE. 

En este contexto, este artículo permite complementar 

la literatura existente al analizar los resultados que dan 

cuenta de la influencia de las aplicaciones de asesora-

miento electoral en la intención de voto de los votantes 

frente a candidatos y no partidos en el sur global, con un 

enfoque en cuatro ciudades de Colombia. Así, como se 

verá en la sección 4, los resultados confirman la hipótesis 

de que influyen efectivamente en la intención de voto 

de los usuarios. 

3. METODOLOGÍA

Durante 2023, en Colombia se desarrollaron las eleccio-

nes territoriales para los cargos de los gobiernos loca-

les para el periodo 2024-2027. Para estas elecciones, la 

Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (Fescol), Cifras & Con-

ceptos, El Espectador y Fundación Corona desarrollaron 

una aplicación de asesoramiento electoral denominada 

Match Electoral, cuyo objetivo era promover el voto in-

formado para la elección de alcaldes en Barranquilla, 

Bogotá, Cali y Medellín. Este era el segundo ejercicio 

del Match Electoral en Colombia, siendo el primero uno 

realizado en 2022 por Fescol, Cifras & Conceptos y El 

Espectador, con una metodología similar, para apoyar la 

información de la ciudadanía en las elecciones presiden-

ciales celebradas ese año. 

De igual forma, como se indicó en el texto de Caballe-

ro Reinoso y Pérez Avella incluido en esta publicación, 

previo al lanzamiento del aplicativo Match Electoral de 

2023, Polimétrica desarrolló la misma encuesta de la 

aplicación de asesoramiento electoral de forma presen-

cial en las cuatro ciudades priorizadas: Barranquilla, Bo-

gotá, Cali y Medellín. Esto, con el objetivo de conocer la 

percepción de la ciudadanía frente a temas de opinión 

pública y de coyuntura social, específicamente, las elec-

ciones de alcaldes en las cuatro ciudades. Para que el 

ejercicio fuera probabilístico y representativo, se encues-

tó a 1.763 ciudadanos, que representaban a un total de 

6’439.684 votantes activos3 en las cuatro ciudades.

En el Match Electoral de 2023 los usuarios debían invertir 

100 COP en veinte proyectos de ciudad (gráfico 1)4. Estas 

iniciativas correspondían a cuatro temáticas relevantes: 

ingresos, infraestructura, desarrollo humano y derechos. 

De igual forma, el aplicativo preguntaba por la posición 

ideológica en una escala de 1 a 6, donde 1 era izquierda 

y 6 derecha. Una vez respondidas las preguntas de inver-

sión, el Match mostraba en un cuadrante la ubicación de 

las respuestas agregadas y daba cuenta de la afinidad del 

usuario con las respuestas de cada candidato a la alcaldía 

de la ciudad elegida. De igual forma, daba información 

sobre el porcentaje de personas con respuestas similares, 

según la encuesta representativa presencial de Polimétri-

ca referida, realizada de manera previa al ejercicio virtual, 

como control. 

Por último, al inicio y al final de la encuesta el aplicativo 

indagaba sobre qué tan decidido tenía su voto para la 

Alcaldía de su ciudad (ver gráfico 2). Así, entre el ejer-

cicio previo y el posterior, la única intervención que me-

diaba la respuesta a la misma pregunta por parte de la 

persona usuaria era la respuesta dada a las preguntas y 

la información del aplicativo sobre las candidaturas con 

las cuales se tuviere mayor y menor afinidad. En el ejer-

cicio representativo presencial, como forma de control, 

se indagaba también sobre la decisión de voto, pero no 

se informaba al encuestado sobre la afinidad de sus res-

puestas con las candidaturas a la Alcaldía.

Una vez finalizada la encuesta, y antes de la pregunta 

posterior, para el ejercicio virtual los ciudadanos cono-

cían: 1) un ranquin de los veinte proyectos; 2) la relación 

entre su posición temática con respecto a la posición de 

los candidatos; y 3) un estimado de ciudadanos (votan-

tes activos) que reportaron preferencias similares a las 

3 Votantes activos: personas que han votado en alguna elec-
ción de los últimos cinco años.

4 Para promover que todos los proyectos tuvieran una asigna-
ción de recursos, los ciudadanos debían invertir por lo menos 
10 COP y máximo 70 en cada iniciativa. 
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Gráfico 1
Pantallazo del Match Electoral, ejemplo distribución de recursos por proyecto

Mejoramiento de la infraestructura y mantenimiento de
colegios públicos.

Ciudad digital y acceso masivo a internet en más 
espacios públicos.

Programa de inclusión de minorías en la ciudad.

Programa de cuidado y protección del bienestar animal.
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Gráfico 2
Pantallazo del Match Electoral, pregunta previa y posterior sobre la decisión de voto

De cara a las elecciones regionales de octubre 2023,
¿usted qué tan decidido tiene su voto para la Alcaldía
de su ciudad? En una escala de 1 a 6, donde 1 es NO LO 
TIENE DECIDIDO y 6 es LO TIENE TOTALMENTE 
DECIDIDO

1 2 3 654

No lo tiene
decidido

Lo tiene
totalmente

decidido

Después de realizar el match total y pensando en las 
elecciones del próximo 29 de octubre, ¿mantienes tu 
postura frente a la definición del voto a la alcadía de
tu ciudad? En la misma escala de 1 a 6, donde 1 es 
NO LO TIENES DECIDIDO y 6 es LO TIENES
TOTALMENTE DECIDIDO 

1 2 654

No lo tiene
decidido

Lo tiene
totalmente

decidido

3/8

3

Finalizar
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del usuario en su ciudad5. Dicho esto, con este aplicativo 

se esperaba que la ciudadanía conociera mejor su perfil 

político y las visiones de los candidatos de su ciudad y, 

en consecuencia, tomara una decisión de voto más in-

formada.

Por último, el cuestionario del Match Electoral se envió a 

todos los candidatos a la alcaldía de las cuatro ciudades, 

con el fin de que el aplicativo evidenciara sus posiciones 

reales frente a los veinte proyectos a invertir. Se destaca 

que la tasa de respuesta fue del 100%, es decir, los trein-

ta y ocho candidatos respondieron la encuesta. De esta 

manera, se garantizaba que las respuestas de los usuarios 

del Match pudieran ser contrastadas con las de los candi-

datos. Esto permitió que, a diferencia de los estudios exis-

tentes en la literatura, en el Match Electoral fuera posible 

conocer de manera cierta y previa las posiciones de los 

candidatos frente a las preguntas realizadas.

4. RESULTADOS

Para analizar los resultados de las preguntas sobre de-

cisión de voto, de la escala del 1 al 6 se agruparon las 

respuestas: 1 y 2 como “No lo tiene decidido”, 3 y 4 

“Neutro”, y 5 y 6 “Lo tiene decidido”.

Como se ve en la tabla 1, de las 1.763 encuestas de 

Polimétrica, el 36% de los ciudadanos de las cuatro ciu-

dades reportaron tener el voto decidido al inicio de la 

encuesta y, al final del cuestionario, el 37% reportó una 

definición de voto. Un análisis por ciudad muestra que 

5 Esta comparación poblacional se logró al comparar las res-
puestas del Match Electoral con la encuesta representativa de 
Polimétrica, como se indicó.

el comportamiento local es igual al nacional, es decir 

que en la categoría de “Lo tiene” no hay variabilidad 

porcentual significativa. Esto se explica porque, siendo 

la encuesta de Polimétrica la versión de control del ejer-

cicio, en donde no hay información que medie entre el 

resultado preliminar y el posterior, no se esperaba, tal 

como pasó, variación estadísticamente representativa en 

la decisión del voto de la ciudadanía.

Con respecto al Match Electoral, es importante resaltar 

que aun cuando 47.843 personas respondieron el apli-

cativo, solo 29.874 contestaron las dos preguntas de 

interés para este artículo: elección de voto pre y pos en-

cuesta. Dicho esto, la tabla 2 presenta información que 

media entre la pregunta inicial y la final. De las 29.874 

personas que respondieron el cuestionario, de manera 

agregada, el 42% tenía el voto decidido al inicio del ejer-

cicio y el 47% al final. En comparación con la encuesta 

de Polimétrica, se observa que los usuarios de la apli-

cación de asesoramiento electoral tienen más claridad 

frente a su elección de voto (6%) antes de responder 

el cuestionario. Además, el uso de aplicativos permite 

que los usuarios tengan más información generando 

una claridad de voto al final del ejercicio: variación de 

5% entre pregunta pre y pos en aplicativo; y de 1% en 

Polimétrica. 

Al hacer un análisis por ciudad, la tabla 2 muestra que 

Bogotá reporta un mayor cambio de decisión de voto 

positivo antes y después de la encuesta (5%), seguida 

por Barranquilla (4%) y Medellín (1%). Por el contra-

rio, Cali mantiene el mismo porcentaje de personas que 

Tabla 1
Porcentajes de decisión de voto Polimétrica, por ciudad, al inicio y al final de la encuesta

Inicio de la encuesta Final de la encuesta

Lo tiene No lo tiene Neutro Lo tiene No lo tiene Neutro

Barranquilla 43% 31% 26% 42% 26% 32%

Bogotá 33% 51% 16% 34% 47% 19%

Cali 25% 55% 21% 26% 53% 21%

Medellín 52% 33% 15% 52% 32% 16%

Total 36% 45% 19% 37% 42% 21%
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Tabla 2
Porcentajes de decisión de voto Match Electoral, por ciudad, al inicio y al final de la encuesta

Inicio de la encuesta Final de la encuesta

Lo tiene No lo tiene Neutro Lo tiene No lo tiene Neutro

Barranquilla 49% 31% 20% 53% 25% 22%

Bogotá 41% 33% 26% 47% 26% 27%

Cali 52% 28% 19% 52% 25% 23%

Medellín 46% 36% 18% 47% 31% 22%

Total 42% 33% 24% 47% 27% 26%

tenían el voto decidido antes y después de la encuesta. 

Esto comprueba que el uso del Match Electoral modificó 

la decisión de voto de algunos ciudadanos, clarifican-

do por cuál candidato votar para las elecciones locales 

2024-2027, pero no en todos los casos, y muestra que el 

contexto de los candidatos por ciudad es relevante para 

la influencia final del resultado.

Ahora bien, al analizar la decisión de voto por posición 

política y ciudad, la tabla 3 expone, primero, que Barran-

quilla evidencia que los ciudadanos que se consideran 

de izquierda y centro tienen una decisión de voto más 

clara después de la encuesta: los de izquierda presentan 

una variación positiva de 13% y los de centro tienen un 

cambio de 5%. Por el contrario, los ciudadanos de dere-

cha al parecer quedaron menos decididos, pues al inicio 

el 80% reportó tener el voto decidido y al final solo el 

74% lo tenía. 

Tabla 3
Porcentajes de decisión de voto Match Electoral, por posición política y ciudad,     
al inicio y al final de la encuesta

Ciudad
Posición 

politica

Inicio de la encuesta Final de la encuesta

Lo tiene No lo tiene Neutro Lo tiene No lo tiene Neutro

Barranquilla

Izquierda 29% 54% 17% 42% 33% 24%

Centro 40% 34% 26% 45% 25% 30%

Derecha 80% 9% 12% 74% 18% 8%

Total 49% 31% 20% 53% 25% 22%

Bogotá

Izquierda 32% 45% 23% 35% 40% 24%

Centro 37% 35% 28% 44% 26% 30%

Derecha 60% 15% 25% 65% 13% 22%

Total 41% 33% 26% 47% 26% 27%

Cali

Izquierda 35% 47% 18% 36% 38% 25%

Centro 49% 28% 24% 48% 24% 28%

Derecha 76% 11% 13% 72% 15% 12%

Total 52% 28% 19% 52% 25% 23%

Medellín

Izquierda 24% 58% 18% 28% 48% 24%

Centro 35% 43% 22% 38% 33% 28%

Derecha 83% 7% 10% 77% 14% 9%

Total 46% 36% 18% 47% 31% 22%
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Este comportamiento lo presenta también Medellín: al 

inicio del Match, el 24% de izquierda y el 35% de centro 

tenían el voto decidido, mientras que al final del ejerci-

cio estos porcentajes subieron a 28% y 38%, respecti-

vamente. Por el contrario, del 83% de la población de 

derecha de Medellín que reportó tener el voto decidido 

al inicio del cuestionario, solo el 77% lo seguía reportan-

do al final del Match Electoral. 

Bogotá, por su parte, reporta un aumento en la decisión 

de voto en todas las posiciones políticas entre el inicio y 

el final de la encuesta. 

Por último, mientras la población de izquierda de Cali 

decía tener mayor claridad de voto una vez llenó el cues-

tionario (al pasar de 35% al inicio de la encuesta al 36% 

al final), los de centro y los de derecha pasaron a estar 

indecisos o a no tenerlo claro. Esto puede indicar que 

la influencia del aplicativo frente a la decisión de voto 

depende del contexto de ciudad y no de la preferencia 

política del usuario.

5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  
DE INVESTIGACIÓN

El estudio del Match Electoral en las elecciones locales 

de 2023 en Colombia permite sacar conclusiones sobre 

la efectividad de este tipo de aplicativos y las posibles 

direcciones futuras de práctica e investigación. En pri-

mer lugar, los resultados confirman que las aplicaciones 

de asesoramiento electoral son efectivas para brindar 

información que puede ayudar a la ciudadanía a defi-

nir su voto. La capacidad del aplicativo para comparar 

las preferencias políticas de la ciudadanía con las posi-

ciones de los candidatos demostró ser una herramienta 

valiosa para generar voto informado. Este resultado es 

particularmente significativo en un contexto donde la 

desinformación y la influencia de las redes sociales sobre 

campañas electorales son desafíos importantes. 

Además, se observaron variaciones significativas en la 

utilidad del ejercicio según el territorio, destacando la 

importancia de considerar las particularidades locales al 

implementar este tipo de herramientas.

Aunque el Match Electoral resultó en un aumento del 

5% en la definición del voto a nivel nacional, se sugiere 

que ejercicios más detallados y con mayor información 

sobre los candidatos podrían generar cambios más signi-

ficativos. La brevedad del ejercicio podría haber limitado 

la profundidad de la información proporcionada, y una 

mayor cantidad de detalles podría llevar a una compren-

sión más completa de las preferencias electorales.

Ahora bien, el estudio identifica un vacío importante en 

cuanto a la utilidad del ejercicio en revelar las preferen-

cias de los electores para la planeación del desarrollo a 

largo plazo. Esto sugiere una futura línea de práctica e 

investigación centrada en comprender cómo las prefe-

rencias expresadas durante las elecciones se traducen 

en demandas específicas para la planificación del de-

sarrollo. Explorar cómo estas preferencias evolucionan 

con el tiempo podría proporcionar también información 

valiosa para la planeación urbana a corto, mediano y 

largo plazo.

De manera complementaria, y de la mano de la litera-

tura especializada, para futuros ejercicios los resultados 

podrían ser aún más enriquecedores si se considera 

incluir información sobre partidos políticos además de 

candidatos individuales. Se resalta asimismo la impor-

tancia de medir la variación en las preferencias de mane-

ra sostenida en el tiempo, no solo durante las elecciones. 

Esto permitiría un análisis más completo de las dinámi-

cas políticas y las tendencias de preferencias a lo largo 

del tiempo.

En resumen, el estudio del Match Electoral ofrece va-

liosas perspectivas sobre la utilidad de los aplicativos de 

asesoramiento electoral. Estas conclusiones proporcio-

nan una base sólida para futuras investigaciones y me-

joras en el diseño y aplicación de herramientas similares 

en contextos democráticos. 
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La publicación analiza los datos obtenidos en la imple-

mentación del Match Electoral de 2023 en Colombia, 

desde perspectivas complementarias, de manera tal que 

su estudio permita enriquecer el diseño, la implemen-

tación y la evaluación de futuros aplicativos de asesora-

miento electoral. 

El artículo de Saruy Tolosa muestra que el Match Electo-

ral permitió reunir información y conocimiento de una 

multitud de personas sobre prioridades para la asigna-

ción de recursos y ordenar dicha información de mane-

ra que fuera posible observar los valores y las actitudes 

de la ciudadanía frente las políticas de ciudad. De esta 

manera, el texto muestra cómo este tipo de aplicativos 

permite a las instituciones adquirir un conocimiento más 

completo sobre los asuntos que más le interesan al pú-

blico, incorporar retroalimentación directamente de la 

ciudadanía y ajustar sus políticas teniendo en cuenta la 

opinión pública.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Match Electo-

ral se apalancó en resultados de una encuesta presencial 

y los datos del uso del aplicativo en línea, el artículo de 

César Caballero y Yennifer Pérez muestra las ventajas de 

combinar distintas formas de recopilación y análisis de 

datos, presenciales y virtuales, para obtener muestras 

verdaderamente representativas de la población, que 

den cuenta de las complejidades de su percepción vir-

tual y presencial, llegando así a nichos de difícil acceso 

y superando dificultades propias tanto de una como de 

otra modalidad. 

Por último, el texto de Diana Dajer y Manuela Giraldo 

analiza la influencia del Match Electoral sobre la inten-

ción de voto de los usuarios, revelando un incremento 

del 5% en la definición del voto nacional, destacando 

así la efectividad del aplicativo para proporcionar infor-

mación útil a los votantes. Además, se observaron varia-

ciones significativas en la utilidad del ejercicio según el 

territorio, destacando la importancia de considerar las 

particularidades locales al implementar este tipo de he-

rramientas. 
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