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QUE VAMOS A ELEGIR 
DICIEMBRE 1993 
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A) EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EiL QUAL DESIGNA A 
SUS ORGANOS EJECUTORES 
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COMO VAMOS A ELEGIR. 

SISTEMAS Y CIRCUITOS: 

SENADORES: En cada estado y el Distrito Federal 
Art. 2° se elegiran 2 Senadores al Congreso de 

la Republica. 
Tambien se eleginin Senadores 
adicionales con base en el principio· de 
la Representaci6n proporcional de las 
minorias, hasta un maximo de 3 por 
partido pol i tico nacional 0 grupo de 
electores. 
Las postulaciones para candidatos a 

Senadores se haran POR LISTAS Y 
POR ENTIDAD FEDERAL. 

SISTEMA: VOTO LIST A ( PLANCHAS ). 

TOTAL A ELEG IR: 44 Senadores directos. 
13* Senadores Adicionales. 

Total: 57* Senadores. 

*. Estimados . 
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COMO V AMOS A ELEGIR. 

Diputado: 
Art. 3° 

La base de poblacion para elegir un 
Diputado sera igual al 0.55 % de la 
poblacion. 
Mi ni mo 3 por estado. 
Se elegiran Diputados adicionales 
con base a la representacion 
proporcional. hasta un maximo de 
5 por partido politico 0 grupo de 
electores. 
"EI sistema de elecciones para escoger 
los di putados al Congreso de la 
Republica es PROPORCIONAL 
PERSONALIZADO, estructurado segun 
el principio de la representacion 
proporcional, pero combinado con el 
principio de la elecci6n uninominal en 
circuitos uninominales". 
Se divide el numero cargos a elegir 
en cada entidad entre 2 y este 
resultado indican la cantidad de 
Diputados uninominales . 

SISTEMA: PROPORCIONAL PERSONALIZADO. 

TOTAL A ELEGIR: 102 Diputados uninominales 

*. Estimado. 

87 Diputados proporcionales 
23 *Diputados adicionales 

Total: 212 *Diputados. 
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COMO V AMOS A ELEGIR. 

ASAMBLEAS LEGISLATIV AS: Se eligen con base a la 
Art. 4. poblacion. de acuerdo con la 

siguente tabla: 

Hasta 300.000 Hab. 11 Diputados. 
De 300.001 a 500.000 Hab. 13 Diputados. 
De 500.00 I a 700.000 Hab. 15 Di putados. 
De 700.001 a 900.000 Hab. 17 Diputados. 
De 900.001 a 1. 100.000 Hab. 19 Di putados. 
De 1.100.001 a 1.300.000 Hab. 21 Diputados. 
De 1.300.001 en adelante Hab. 23 Di putados. 

SISTEMA: "EI mlsmo indicado en el Art. 3° de esta Ley. " 

PROPORCIONAL PERSONALIZADO. 

TOTAL A ELEGIR: 192 Diputados uninominales. 
170 Diputados proporcionales. 
38 *Diputados adicionales. 

TOTAL: 400 * Diputados. 

*. Estimado. 
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.. CONGRESO NACIONAL: 

SENADORES 

UNINOMINALES 

PROPORCIONALES 57 

ASAMBLEAS LEGISLA TIV AS: 

UNINOMINALES 

PROPORCIONALES 

192 

208 

DIPlJfADOS 

102 

110 

% 

38 

62 

48 

52 
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COMO V AMOS A ELEGIR. 

ORGANISMOS ELECTORALES: 

Instancias: 1.- C.S.E. 
Art. 20 

2.- Juntas Electorales: 

3.- Mesas Electorales 

Direcci6n: C.S.E 
Art. 38 

Principales 

Municipales 
Parroquiales 

Consti tuci6n: 
Art. 39 

11 miembros: 6 independientes. 
5 por partidos. 
2 suplentes c/u. 

Duran 5 aiios en funciones. 

Mecanismo de designaci6n: 

a.- Representantes de partidos son designados por 
sus orgaOlzaclOnes. 
b. - Independientes: nombrados por el congreso 
con el aval del 66 %. 
Se votan uninominal mente. 
c.- Organizaciones politicas con el 3 % de votaci6n 
designan "representante". 

TRANSITORIA 93: 2 independientes adicionales. 
Art. 255 
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COMO V AMOS A ELEGIR. 

ORGANISMOS ELECTORALES: 

Atribuciones: C.S.E. DIRIJE, ORGANIZA Y VIGILA. 
Art. 38 TIENE PERSONALIDAD JURIDICA PRO PIA. 

ES A mONOMO. 

CIRCUITOS ELECTORALES: Los establece y modifica. ( Art. 6 ) 

ORGANISMOS ELECTORALES:Determina su integracion.(Art. 23) 
* ef ecto cascada. 

R.E.P.: Apertura, cierre y funcionamiento. 

INFORMACION ELECfORAL: Ejercicio del sufragio e 
instrumentos electorales. 

CEDULACION: Verifica la correcta expedicion. 
TOT ALIZACION: Presidencial. 
ADJUDICA: Senadores y Diputados adicionales. 
PRESUPUESTO: Proyecta y Administra. 

MECANIZACION: Decide implementacion. 

INSTRUMENTOS DE VOTACION: Diseiia. 

APOYO A PARTIDOS: En seleccion de candidatos. 

(Art. 43) 

( Art. 112) 

( Art. 113) 

( Art. 170) 

FINANZAS:"Contribuye"y control a gastos de campaiia(Art. 172) 

CAMPANA ELECTORAL: Reglamenta y Controla. ( varios ) 
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Cuando se formulan y analizan publicamente proyectos de reform a electoral. 

los expertos en la materia tienden a coincidir en que la deseabilidad de una 

modalidad determinada de elegir no esta dada por sus bondades intrinsecas 0 por 

las ventajas que la misma pudiera poseer en abstracto sobre algun otro sistema 

electoral. sino por su mayor 0 menor adecuaci6n a la realidad politica y SOCial en la 

cual se pretende aplicar (Torres. 1984:51). Este razonamiento implica. por una parte. 

que no existe un sistema electoral universalmente 6ptimo. y por 10 otra. que un sistema 

aplicado con exito en algun lugar puede resultar negativo 0 contraproducente al ser 

aplicado en un lugar diferente. 

Enfocadas las cosas de esta manera global. resulta claro que 10 que se afirma del 

sistema electoral pudiera tam bien afirmarse de cualquier otra instituci6n del sistema 

politico. De hecho. esto es 10 que se obseNa cuando se plantean reformas como las 

de la Constituci6n Nacional 0 las de la burocracia 0 administraci6n publica. 0 bien 

cuando se analizan fen6menos hist6ricos como el caudillismo. cuya genesis ha sido 

trazada. al menos en parte. ala adopci6n de instituciones politicas descentralizadas 

en una realidad sujeta a fuertes tendencias disgregadoras. esto es. en circunstancias 
que ameritaban mas bien la aplicaci6n de esquemas centralistas de gobierno. (Irwin. 

1985) . 

Es. por consiguiente. cif\endome tanto como sea posible al criterio de 

contrastaci6n con la realidad empirica como tratare de evaluar aqui no s610 al 

sistema uninominal 0 de mayoria simple (SMS). insistentemente reclamado por 

influyentes grupos de opini6n en el pais. sino tam bien al sistema de representaci6n 

proporcional (SRP). consagrado como principio constitucional en el articulo 113 de la 

Constituci6n Nacional. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS TEORICAS DE LOS SISTEMAS ELECTORALES 

La prinCipal virtud que. en abstracto. se Ie atribuye al sistema de representaci6n 

proporcional (SRP) es la de garantizar la representatividad de todos los sectores 

sociales en los 6rganos de decisi6n politica -independientemente de su tamaf\o en 

10 poblacion- y por esta via.la de garantizar tambiem la igualdad del voto. AI sistema 

uninominal 0 de mayoria simple (SMS). por su parte. se Ie asigna como principal virtud 

el garantizar la responsabilidad del elegido frente al elector .10 que se traduce en una 

rendici6n de cuentas f6cil y expedita (Torres. 1986: 103). 



A estas virtu des con que formalmente se caracteriza a coda uno de los sistemas 

electorales es preciso agregarles ahora los defectos. de manera tal de obtener una 

evaluaci6n te6rica de ellos 10 m6s completa posible. Dado que dichos sistemas son 

considerados antiteticos.16gicamente las virtu des de uno vendrian a ser los defectos 

delotro: 

"EI SMS facilita 10 personalizaci6n de 10 elecci6n y 10 responsabilidad 

del elegido (accountability). mientras que va en detrimento de 10 

representatividad de 10 opini6n de 10 colectividad y de 10 igualdad 

politico del voto. Por el contrario. el SRP est6 01 servicio de estos 

objetivos. a costa de despersonalizar 10 elecci6n e impedir una rendici6n 
(responsabilidad) local 0 regional". (Torres. 1986: 103). 

Hay otras repercusiones que se Ie atribuyen a los sistemas electorales y que 

resultan m6s dificiles de catalogar como positivas 0 negativas. como virtudes 0 

defectos. Se trata de su influencia sobre el sistema de partidos. que ha side postulada 

en forma de leyes por el soci610go frances Maurice Duverger. Este sostuvo. a 
mediados de los ones cuarenta. que el sistema de mayoria simple (SMS) conducia 01 

bipartidismo. en tanto que el sistema de representaci6n proporcional favorecia el 

multipartidismo. en 10 que durante las siguientes cuatro dec ados muchosconsideraron 

verdaderas "Ieyes socioI6gicas·. e incluso hoy algunos consideran como taleS. 

especialmente aquellos representontes de partidos minoritarios interesodos en usar 

dichos postulados para promover al sistema de representaci6n proporcional. 

Esquem6ticamente .Ias influenCias te6ricos m6s importantes de cada uno de los 

sistemas electorales onolizados pueden ser presentadas de la siguiente manera: 

.' 

" 

. , 
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REPERCUSIONES TEORICAS 

POSITIVAS NEGATIVAS NEUTRAS 

--
I )PERSONALIZA 1) SESGA ELECCION EN 
RELACION FAVOR DE MAYORIAS 
REPRESENTANTE -

SISTEMA UNINOMINAL 
REPRESENTADO 

0 IT CONDUCE AL 

DE MAYORIA SIMPLE 
2) FACIUTA 2) NO GARANTIZA BIPARTIDISMO 

RENDICION DE DERECHOS DE MINORIAS 

CUENTAS 

I)GARANTIZA 1) DESPERSONALIZA 
REPRESENTACION DE RELACION 
lODOS LOS SECTORES REPRESENTANTE-

SISTEMA DE 
SOCIALES REPRESENTADO 1) PROMUEVE EL REPRESENTACION 

PROPORCIONAL MULTIPARTIDISMO 
2) GARANTIZA 2) DIFICULTA RENDICION 

IGUALDAD Y PREVIENE DE CUENTAS 

ATROPELLOS CONTRA 

MINORIAS 

LA REALI DAD HISTORICA VENEZOLANA V LOS SISTEMAS ELECTORALES 

Desde la mitad de la decada de los cuarenta, el principio prevaleciente en 
Venezuela en materia de representaci6n politica ha sido el de la necesidad de 
compartir el poder entre los principales sectores 0 grupos sociales del pais. EHo explica 
por que. en 10 Ley de Elecciones promulgada el 20 de septiembre de 1945, sa 
establece por primera vez en Venezuela el sistema de representaci6n proporcional; 
por que se ratifica su uso en el estatuto electoral aprobado luego de 10 Hamada 
• Revoluci6n de Octubre'; y por que 10 Constituci6n Nacional de 1961 acoge dicho 
sistema para 10 elecci6n de los diputados a los Asambleas Legislativas (articulo 19) y 
de los diputados y senadores 01 Congreso Nacional (articulos 151 y 148). (Lares 
Martinez, 1986: 25-26). 

Los razones por los cuales se ha preferido 10 proporcionalidad 01 mayoritarismo 

parecen haber sido diversas. En primer lugar, esa preferencia pudo reflejar un 
rechazo a 10 forma autocr6tica de poder -es decir, de poder omnimodo- tal como 
fue ejercido por Cipriano Castro y Juan Vicente G6mez entre 1899 y 1935. En segundo 



lugar. es posible que las "Ieyes de Duverge( hayas sido conocidas y hayan influenciado 

a quienes en 1945 y 1946 redactaron send os estatutos electorales. con los cuales 

quedo introducido el sistema de representacion proporcional en Venezuela. 

Finalmente. es probable que para los legisladores de mediados de 1940.10 reaJidad 

politico del pais hubiera hecho inevitable la adopcion de un sistema electoral capaz 

de hacer coparticipes del poder a todos los sectores organizodos de 10 sociedad. en 

lugarde adoptar un sistema que. como el de mayoria simple (SMS). favorece en teoria 

a los grupos mavoritarios en desmedro de los minoritarios. Esta ultimo raz6n. en 10 

practica fue 10 que priv6 para que.luego de los excesossectarios del "Trienio' (1945-

1948). se acogiera en 10 Constituci6n de 1961 el sistema electoral te6ricamente mas 

id6neo para incorporar 0 inc/uir en el ejercicio del poder politico 01 mayor numero 

posible de grupos organizados: el sistema de representacion proporcional. reforzado 

por 10 adjudicacion de senadores V diputados adicionales sobre 10 bose del cociente 

electoral nacional (articulo 148. C.N.). 

Cualesquiera que havan sido las razones para 10 adopci6n del sistema de 
presentacion proporcional. es innegable que 10 misma permitio hacer coparticipes 
del poder a la diversa gama de organizociones partidistas que se formaron luego de 
10 caida del gobierno de Marcos Perez Jimenez. Entre elias se incluyen partidos que. 
01 dejar 10 lucha armada. fueron cooptados 0 asimilados par el sistema politico. En 
este proceso. el sistema electoral se constituy6 en elemento fundamental de 
integraci6n V de legitimacion del regimen. 01 permitir 10 incorporaci6n a los cuerpos 
deliberantes de los mas disimiles organizociones partidistas. Con este mecanisme se 
complement6. por 10 demos. el esquema de reparto del poder entre los partidos 
inaugurado con el "Pacto de Punto Fijo" V que se prolong6 despues a troves de 10 
~ Ancha Bose" V del llama do "Pacto Institucionai". vigente hoven dia. 

En 10 actualidad. transcurridos treinta V tres anos del restablecimiento de 10 
democracia y treinta de 10 promulgaci6n de 10 Constitucion. hay quienes sostienen 
que los mecanismos para repartir el poder en Venezuela no s610 han dodo rendimientos 
dec recientes desde hace algunos anos. sino que han comenzado a dar frutos 
negativ~s capaces de desestabilizar eventualmente 01 regimen democratico. La 
corrupcion con impunidad. atribuida con justicia a los solidaridades automaticas que 
genera el partidismo; el populismo 0 demagogia. con el que se busca 
irresponsablemente el beneficio politico de corto plazo; 10 partidizaci6n de los 
instituciones del Estado y de 10 sociedad civil; 10 ineficiencia V 10 ineficacia de 10 
administraci6n publica. en fin. son todos males del sistema politico venezolano cuyas 
principales raices se hallan en los mecanismo de reparto de poder que sirvieron. 
decadas atras. para estabilizar la democracia y que hoy sirven para amenazar1a. 
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Entre los mecanismos de repartici6n del poder. como vimos. el sistema electoral 

ha desempenado. para bien y para mal. un popel central. Lo primero. porque 
contribuy6 significativamente a estabilizar una incipiente democracia acechada 

desde 10 izquierda y 10 derecha; 10 segundo. porque. despues de derrotada 10 

subversi6n y afianzada 10 democracia. 10 aplicaci6n continuada de unas reg las de 

juego electoral que impiden 10 rendici6n de cuentas de los representantes a los 

- representados SiNi6 para fortalecer 10 grave irresponsabilidad que ha caracterizado 

01 SPV durante los ultimos anos. 

"Se exagera cuando se dice que 10 irresponsabilidad. que 10 falta de rendici6n 
de cuentas. es el principal problema del SPV y que el mismo constituye una serio 

amenaza para 10 estabilidad del regimen democr6tico? Esto es 10 que creen. 

desafortunadamente. muchos dirigentes politicos tradicionales. A ellos. p~r fortuna. 

se les pueden ofrecer abundantes evidencias objetivas y subjetivas de que no se 

incurre en exageraci6n alguna. 

Para no abrumar 01 lector con datos y hechos objetivos que son 10 suficientemente 

conocidos por todos. baste con senalar aqui que 10 corrupci6n administrativa se ha 

extendido bastante m6s durante 10 epoca democr6tica que durante los anos de 

dictadura. En este sentido. 10 evidencia presentada par el investigador Humberto 

Njaim (1983) es reveladora: entre 1949 y 1957. segun 10 Comisi6n Investigadora 

contra el Enriquecimiento IIfcito (CIEI).los validos de 10 dictadura se apropiaron del 

0.8 p~r ciento del gasto publico; entre 1958 y 1982. segun estima Njaim.los gobiemos 

democr6tiCOs -desviaron' 7.000 millones de bolivares de sus fines legltimos. que 

equivalen a un porcentaje mayor de 10 'desviado' del gasto publico durante 10 

dictadura. Y tengase en cuenta que el an6lisis de Njaim no incluye el monto de 10 

'desviado' en RECADI entre 1983 y 1989. el cual. segun diversas estimaciones. 

alcanza los 8.000 millones de d6lares. 

Pero no son s610 indicadores de tipo objetivo como los anteriores los que ponen 
de manifiesto el delicado estado de so Iud en que se encuentra el SPV a causa de 
10 irresponsabilidad. de 10 no rendici6n de cuentas. sino tambit'm indicadores 
subjetivos como los que recogen los sondeos de opini6n publica. Por razones de 
espacio y tiempo no abrumare 01 lector con profusi6n de cifras. pero Sl presentare de 
inmediato los resultados m6s importantes de un estudio realizado p~r uno de los 
mejores polit610gos del pais. Arlstides T arres (1988). en el cual se revelo. con muestras 
representativas de 10 poblaci6n de Venezuela y de Caracas. que el venezolano 
tiene coda vez menos confianza en los candidatos electos y en 10 responsabilidad 

de un sistema democr6tico: 
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CUADRO 1 

CONFIANZA EN lOS CANDIDATOS ElECTOS 

SI 

DEPENDE/NO SASE 
NO 

TOTAL 

% 1983 

(VENEZUELA) 

45.S 

26.1 

28.4 

100.0% 

CUADRO 2 

% 1988 

(CARACAS) 

29.7 
6.8 

63.S 

100.0% 

CONFIANZA EN LA RESPONSABILIDAD DE UN SISTEMA DEMOCRATICO 

% 1973 % 1983 "10 1988 

(VENEZUELA) (VENEZUELA) (CARACAS) 

. " 
72.8 <:. 65.8 50.3 

DEPENDE/NO SASE 10.1 4.0 

NO 272 24.1 45.7 

TOTAL 100.0% 100.0 'l. 100.0 'l. 

... ~. 

Las conclusiones de 10 dicho en esta parte son obvias: tanto desde el punto de 
vista de los indicadores objetivos. como desde el punto de vista de los indicadores 

subjetivos 0 perceptuales. el principal problema del SPY es la falta de responsabilidad. 

Y desde la perspectiva electoral. es el sistema uninominal el que garantiza mas 

adecuadamente la resoluci6n del mismo. 

LAS DESVENTAJAS DE LA UNINOMINAUDAD 

Cuando se analizan las desventajas del sistema uninominal 0 de mayoria simple 

(SMS) , es preciso distinguir las desventajas reales de las aparentes. esto es, de aquellas 

que no derivan en verdad del sistema, sino que son esgrimidas por los detractores del 

mismo con el fin de adversarlo. 

• 
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Planteadas asi las cosas. 10 principal desventaja real del sistema uninominal 

radica en 10 necesidad de re-trazar para coda comicio las lineas de los distritos 0 

circunscripciones electorales. con el fin de que coda uno de ellos sea igual en 

poblacion a los demos. Este proceso. conocido en los Estados Unidos como 
"redistritamiento" 0 "gerrymandering" . es trecuentemente fuente de enfrentamientos 

. y acusaciones de tavoritismo y parcializacion entre los partidos politicos. 

La otra desventaja real del sistema uninominal es el sesgo mayoritarista que 

introduce dentro de cada circunscripcion electoral: la opcion del elector. a menos 

que quiera perder su voto. se halla restringida a los dos candidatos puntero en el 

distrito. es par esta razon que el sistema promueve una competenCia bipartidista. sin 
embargo. como 10 ha senalado Sartori (1986:55). esta restriccion del votante individual 

no implica necesariamente un etecto de reduccion del numero de partidos a nivel 
nacional. excepto cuando esos partidos dominantes en una circunscripcion 10 son 

tambiem en el resto de elias. Cuando esto no sucede. como es el coso de 10 India. el 

sistema uninominal 0 de mayoria simple (SMS) coexiste con el multipartidismo. 

Aparte de las senaladas. las otras desventajas que se Ie atribuyen 01 siste~~ 

• uninominal son aparentes. mas no reales. Par ejemplo. se dice que 10 uninominalidad 

puede dar pie a que los grandes capitales "compren' representantes mediante .. 

. ; 
, . 

abuttadas inversiones propagandisticas en diversos distritos electorales. Este argume':lto 

no tiene. sin embargo. peso alguno: los grandes capitales contribuyen con los 

politicos par igual en poises con sistema uninominal y en poises can sistema de 

representacion proporcional; y. par 10 demons. si se desea. pueden establecerse 

limites tanto a las contribuciones como a los gastos de campana con 10 finalidad de 

eliminar 0 de reducir la posible influencia de los contribuyentes. tal como se hace en 

naciones con sistemas de mayaria simple (SMS) como los Estados Unidos. 

CONCLUSIONES 

EI SPV contronta actualmente problemas muy graves que derivan. en 10 

fundamental. de 10 aplicacion de unas reglas de juego que fomentan 10 
irresponsabilidad. Una de tales reglas ha sido 10 eleccion de representantesa cuerpos 
deliberantes a troves de un mecanismo que no facilita 10 rendicion de cuentas y que. 
par ello. fomenta las corruptelas y los vicios . 

Esta vista que. para enfrentar el problema de 10 talta de responsabilidad en el 
terreno electoral. 10 adopcion del sistema uninominal se presenta como 10 mejor 
opcion. Contra ella militan. no obstante .Ios grandes beneficiarios del regimen actual. 
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GOBERNADOR 



PASOS ~UE DEBES CUMPLIR PARA PODER VOlAR: 

1.- lIegar a la Mesa Electoral. 

2.- Entregar tu Cedula de Idenlidad Laminada (no imporla 

que este vencida) al Miembro de la Mesa Elecloral que 

Ie la exija. 

3.- Mostrar el dedo meiiique de tu mano derecha, al 

Miembro de la Mesa. 

4.- Alender a la explicacion acerca de la forma de volar. 

5.- Recibir las Bolelas Eleclorales (Gobernador, Alcalde y 

Concejales) y el bolfgrafo 

6.- Enlrar en el silio reservado para votar y hacer lu se

leccion separadamente en cada una de las Boletas 

para cada una de las Autoridades que vas a elegir. 

7.- Doblar las Boletas y desalojar el silio reservado para 

votar. 

8.- Entregar el bollgrafo al Miembro de -Ia Mesa. 

9.- Desprender y mostrar las pestaiias de las Boletas Elec

torales de Alcalde y Gobernador al Miembro de la 

Mesa. 

10.- Depositar las Boletas "Eleclorales en la Urn~ que co

rresponda. 



11.- Imprimir la huella dactilar (pulgar derecho) en el Cua

derno de Votacion. 

12.- Introducir el dedo meiiique en el frasco de solvente y 

luego en el de tinta indeleble. 

13.- Recibir tu Cedula de Identidad con la Constancia de 

Votacion. 

14.- Retirarte del local de la Mesa Electoral. 

CON QUE Y COMO VAS A VOTAR: 

Para elegir Gobernador (a excepcion del Distrito Federal y 

Territorios Federales): 

Recibiras de la Mesa una Boleta Electoral de fondo negro 

donde aparecen impresas varias tarjetas, cada una de 

elias identificada con el nombre del Candidato, su foto, 

color y nombre del Partido que representa. 

Con el bollgralo que recibiste, debes marcar una equis 

(X) en una sola Tarjeta para indicar el Candidato de tu 

pieferencia. 

Depositar la Boleta Electoral en la Urna para 

GOBERNADOR. 



Para Elegir Alcalde: 

Recibiras de la Mesa una Boleta Electoral de fondo negro 

donde aparecen impresas varias tarjetas, cada una de 

elias identificada con el nombre del Candida to, color y 

nombre del Partido que representa. 

Marcar con el boilgrafo. una equis (X) en una sola tar

jeta para indicar el Candidato de tu preferencia. 

Depositar la Boleta Electoral en la Urna identificada para 

ALCALDE. 

Para Elegir Concejales: 

Recibiras una Boleta Electoral con varias paginas que con

tiene las Listas de los Candidatos a Concejales postulados 

por los diferentes Partidos. Cada lista estara identificada en 

la parte superior con las tarjetas a color y con el nombre del 

Partido que representa. 

Tendras derecho a votar por una sola de las dos (2) for

mas que se indican a cOl)tinuacion: 

• Por UsIa; 

Con el boilgrafo podras marcar una equis (X) en el re

cuadro ubicado debajo de las palabras VOTO LIST A, en un 



exlremo de la larjela a color que idenlifica el Partido por 

ti seleccionado, indicando asi, que estas de acuerdo con 

la UsIa que presenla el Parlido de lu preferencia . 

• Nominalmenle: 

Con el bollgrafo podras marcar una equis (X) en el re

cuadro que aparece al lado del nombre de los Candida los 

nominales de lu preferencia. 

Podras escoger Ius Candida los denlro de una misma UsIa 

o en varias Uslas hasla complelar el numero de Concejales 

que puedes elegir y que eslara indicado en la Bolela 

Elecloral. 

Deposilar la Bolela Electoral en la Urna idenlificada para 

CONCEIALES. 

No pierdas la oportunidad de expresarte. 

TU VOTO ES TU OPINION 

Para cua"lquier informacion Ilamar al N° 129, desde cualquier parte 
del Pais, sin marcar c6digo de area y completamente gratis, entre 

las'8:30 a.m. v las 8:30'p.m. 
'''' ,. ~ 



ES IMPRESCINDIBLE PARA EXPRESAR TU VOTO, LA 

PRESENTACION DE TU CEOULA DE IOENTIDAD LAMI

NADA (NO IMPORTA QUE ESTE VENCIOA). 

--. 


