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PROLOGO 

El presente es cl informe de ]a delegaci6n internacional 
de 55 miembros que observ6 el plebiscito presidencial de Chile 
del 5 de octubre de 1988. Se basa en informaci6n recopilada 
por los equipos que recorrieron distintas regiones del pais:
desde la Ciudad de Arica, en el Norte, hasta la de Punta 
Arenas, en el Sur. Se brinda una perspectiva nacional del 
proceso plebiscitario, incluido un and.lisis del marco consti
tucional del plebiscito, la campafia plebiscitaria y los procesos
de emisi6n y escrutinio de los votos. 

Los acontecimientos chilenos siguen evolucionando en 
forma acelerada. El presente informe, empero, se limita a lo 
ocurrido hasta el 11 de octubre de 1988, dfa en que dej6 el pais 
el filtimo miembro de la Delegaci6n. 

El informe fue auspiciado por la instituci6n patrocinante:
el Instituto Nacional Dem6crata para Asuntos Internacionales 
(NDI), tras haberse realizado consultas con miembros de la 
Delegaci6n y, en especial, con sus jefes, el Presidente Adolfo 
Sufirez, el Presidente Misael Pastrana, el Gobernador Bruce 
Babbitt y el Embajador Peter Dailey. Aunque de esas consultas 
se desprende que existe consenso en torno a las conclusiones 
que aquf se exponen, ei NDI se hace plenamente responsable
de la exactitud del informe. El Instituto agradece a todos los 
que participaron en la misi6n, por haber ayudado a lograr una 
rdpida publicaci6n de este informe. 

La redacci6n del informe estuvo a cargo del Consejero
Principal del NDI Larry Garber; la edici6n, del Presidente del 
NDI, Brian Atwood, ydel Vicepresidente Ejecutivo del Instituto, 
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Kenneth Wollack. El Presidente Sudirez elabor6 el prefacio delinforme. Los informes de los equipos, que aparecen en elAp~ndice XII, fueron preparados por miernbros de la Delegaci6n y personal del NDI. 
El presente informe se agrega al creciente acervodocumentos deen los que se procura explicar los factores esenciales necesarios para lograr la autodeterminaci6n dernocrdjtica.A juicio del Instituto, Jo ocurrido en el plebiscito es sumamenteimportante para quienes desean promover un cambio pacfficohacia ]a democracia. 

La delegaci6n agradece a los numerosos chilenos que, antesy despu~s del plebiscito, sacrificaron valioso tiempo parasuexponernos sus perspectivas sobre el plebiscito. Finalmente, laDelegaci6n expresa su profundo reconocimiento al pueblochileno, cuya probada adhesi6n al proceso democrtico merecela emulaci6n de la ciudadanfa de todos los paises. 
Diciembre de 1988 
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PREIAMBULO 

Adolfo Suarez 

El reciente plebiscito chileno aunque formalmente sea una 
cuesti6n interna que como tal se inserta en la 6rbita de la 
soberanfa de la Rep6fblica de Chile, tiene tarnbi6n una dimen
si6n intemacional de extraordinaria relevancia. Porque la 
Comunidad Internacional no puede ser indiferente a la lucha 
por la libertad, por los derechos humanos y por el Estado de 
Derecho. Es mds, el viejo principio de no intervenci6n en los 
asuntos internos de otros Estados del Derecho Internacional 
cldsico, cede hoy gradualmente vigencia o efectividad ante el 
caracter universal y el inter6s que para toda la Humanidad 
reviste la construcci6n de un mundo enteramente libre. La falta 
de libertades o las violaciones sistemticas de los derechos del 
hombre dejan asf de ser cuesti6n interna o dom6stica para 
convertirse en transgresiones del 6rden jurfdico internacional 
que puedan ilegar a legitimar la actuaci6n de la Comunidad de 
Naciones. 

En ese marco debe situarse ]a delegaci6n internacional 
que, organizada por el NDI con exquisita objectividad y 
pluralismo, se traslad6 a Chile con el fin de presenciar y 
observar el desarrollo del plebiscito, con estricto respeto a la 
legislaci6n chilena. Para un espafiol, tan ligado a Iberoam6rica, 
copresidir y ser portavoz de esta delegaci6n ha sido muy grato. 

Aunque hay otra raz6n por la que mi presencia en Chile 
constituye una experiencia inolvidable. Mi vivencia como 
Presidente del Gobierno de la transici6n polftica espafiola hacia 
]a democracia -- acontecimiento afin pr6ximo en el tiempo -
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me permite conternplar las diferencias y semejanzas queproducen en el caso sechileno. Es mi esperanzaEspafia y Chile que juntos --- podamos un ala escribfr el capftulo masimportante de la historia contemporanea de las transiciones 
]a democracia. a 

Chile es hoy aCin uno de ios pocos parses de habla espafiolaque viven en dictadura. 
probablemente imparable, 

Pero el proceso hacia la democracia es.anto por razones internasciencia democratica generalizada, y ]a vivencia activa 
--

de 
Ia con

reconciliaci6n nacional una-- como por una presi6n internacionalque ha de mantenerse viva y constante. La salida, sin duda, noserdi fdicil, ni, tal vez, por desgracia, r~ipida.resistencias Ms a pesar de lasy obsticulos, Chile reencontrard su tradicionalconvivencia en el grupo de los paises en que rige el Estado deDerecho. 
Tengo ]a impresi6n, en todo caso, que ]a actuaci6n deobservadores internacionales ha influfdo muy positivamentela transparencia ende la jornada y del proceso Laelectoral.dictadura del geneial Pinochet no podia, en efecto, permanecerinsensible y ajena ante un hecho tan excepcional como ]apresencia en Chile de mis de mil periodistas y de centenares depersonalidades politicas de todas las tendencias. Creo, por ello,que la Comunidad de paises democrditicos ha prestado una granayuda moral y polftica a un pueblo que desea paz y libertad.La Delegaci6n del NDI ha prestado un gran servicio at pueblo
chileno y a la Libertad 
en todo el mundo.
 

El plebiscito chileno, del dfa 5 de Octubre, es ya una fecha
hist6rica. 
 Lo)s chilenos han optado por ]a democracia y el poder
actual tendrdi que acatar esta decisi6n.
Lin futuro libre para 
Soy, asf, optimista anteChile, y, en este caso, el optimismo,realismo y ]a racionalidad coinciden.
 

Por (iltimo, deseo 
 expresar mi gratitud a todos losmienbros de la Delegaci6n y de manera especial a mis compafneros y amigos Bruce Babbitt, Peter Dailey, Misael Pastrana,Osvaldo I-urtado, J. Brian Atwood y Kenneth D. Wollack, porel honor que me hicieron de compartir con ellos tin monlento
hist6rico. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Una delegaci6n internacional de 55 personas organizada 
por el Instituto Nacional Dem6crata para Asuntos Inter
nacionales observ6 el plebiscito presidencial chileno del 5 de 
octubre de 1988. Ei virtud de lo dispuesto por la Constituci6n 
de 1980, el plebiscito brind6 a la ciudadanfa la posibilidad de 
votar "sf' o "no" a la permanencia en el cargo de Presidente por 
8 afios mi.s del General Augusto Pinochet, que el 30 de agosto 
habfa sido designado candidato por los Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas. Las siguientes son las conclusiones de la 
Delegaci6n en relaci6n con el proceso plebiscitario. 

1. Las cifras de inscripci6n (92%), la participaci6n activa 
en el proceso electoral de muchos partidos, organizaciones
cfvicas y sindicatos, y la proporci6n de votantes (97%) 
hicieron del plebiscito un aconteciminento memorable en 
la historia polftica moderna de Chile. 
2. Durante la campafia anterior al plebiscito (del 5 de 
septiembre al 2 de octubre), los partidarios del "sf' y del"no" pudieron comunicarse con el pueblo, principalmente 
mediante concentraciones y el uso de la televisi6n. De ese 
modo se redujeron al mfnimo las ventajas que el sistema 
constitucional necesariamente brinda a los partidarios del 
"sf'; no obstante, los del "no" de todos modos tuvieron que 
competir desde una posici6n menos favorable. 
3. La realizaci6n del plebiscito fue ordenada y correcta. 
Prdicticamente todos los que quisieron votar pudieron 
ejercer ese derecho, y el sufragio fue secreto. El Servicio 
Nacional Electoral y su Director, Juan Ignacio Garcfa, los 
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funcionarios electorales 
partidos y las fuerzas 

locales, los delegados de losde seguridad merecen elogios porhaber garantizado el funcionamiento ordenado del procesode votaci6n. 
4. Lo ocurrido ]a noche de'k plebiscito demostr6 laimportancia de los c6 mputos extraoficiales independientes.En tanto que el Ministerio del Interior demor6 al principio]a entrega de los resultados el Comit6 paraLibres Eleccionesy la coalici6n que rcspaldabaperi6 dicamente resultados confiables 

el "no" emitfan 
y exactos. Finalmente, a las 2:30 de ]a madrugada del jueves 6 de octubre,el Gobierno reconoci6 la victoria del "no".5. Los resultados del plebiscito


frente al - un 54,7% para el "iio",
43% del "sf' - reflejan el ardientepueblo chileno deseo delpor las elecciones libres ydemocrditico. un gobiernoEste deseo debe convertirsetravs de en realidad a 
cuya meta 

un proceso de didlogo y reconciliaci6n nacionaldebe ser el establecimientorepresentativo, de un goblrnoel respeto a los derechos humanos y unsistema pacffico y democr .tico. 



3 

INTRODUCCION 

El 5 de octubre de 1988, 7,2 millones de chilenos - el 97% 
de los inscritos - votaron en un plebiscito del tipo previsto en
la Constituci6n de 1980. La mayorfa de los votantes - casi un 
55% - marc6 el casillero del "no" en la hoja de votaci6n, lo que
obliga a realizar una elecci6n presidencial con varios candidatos 
en diciembre de 1989 a mts tardar; el General Augusto
Pinochet, que gobiema a Chile desde 1973, podrdi seguir siendo 
Presidente en el perfodo de transici6n, y Comandante en Jefe 
de las FF.AA. hasta 1997. La Constituci6n prev6 tambi6n la 
realizaci6n de elecciones de un nuevo Parlamento a mds tardar 
en diciembre de 1989. 

Participaron en el proceso plebiscitario personas de todo el 
espectro polftico, incluidas las que creen que la Constituci6n de
1980 no es legftima. En consecuencia, el plebiscito se convirti6 
en un acontecimiento decisivo en la historia modema del pas.
No representa, empero, la soluci6n de tveos los problemas
polfticos que Chile enfrenta, ni determina una transici6n 
inmediata hacia la democracia. 

El plebiscito, y el actual proceso polftico, han atrafdo la 
atenci6n de ]a comunidad internacional, lo que no es sorpren
dente, dada la dram.tica interrupci6n por 15 afios de la 
tradici6n democrditica de Chile y el hecho de que otros parses
-incluidos varios vecinos de Chile - han demostrado reciente
mente que es posible poner en marcha un proceso de transici6n 
hacia la democracia. 

Por este motivo, entre otros, el Instituto Nacional 
Dem6crata para Asuntos Internacionales (NDI), instituci6n 
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independiente de promoci6n del desarrollo polftico con sede enWashington D.C. patrocin6 el envfo de una delegaci6n internacional de 55 personas
delegaci6n estuvo 

para observar el plebiscito. Laintegrada por ex jefes de Estado, dirigentesde partidos politicos, parlamentarios y expertos en elecciones de22 paises de Arn6rica del Norte y delAfrica. Sur, Europa, Asia yAnteriormente, el NDI habfa organizado delegacionesinternacionales similares que observaron las elecciones realizadaz en Filipinas y Haiti.
 
Los observadores 
 tuvieron que superar el problema queplantearon las reacciones contradictorias del Gobierno de Chilecon respecto a su presencia. En las semanas que precedieronal plebiscito, varias autoridades pfiblicas, incluido el PresidentePinochet, acusaron a los observadores de intervenirasuntos internos de Chile. en losEsta afirmaci6n fue repetida por elMinistro de Relaciones Exteriores pocos dias antes del plebiscito. Por otra parte, altos funcionarios del gobierno habfanasegurado al NDI que los delegados podrfan observar libremente el proceso en cualquier lugar del pals.

En definitiva, no se impusieron restricciones en cuanto a lacomposici6n de ]a delegaci6n ni a las reuniones que podrfancelebrarse una vez en Chile. De hecho, algunos altos funcionarios gubernamentales reconocieron de modo extraoficialpresencia de la delegaci6n, y le brindaron asistencia 
]a

logisticainformando a las autoridades militares y provinciales del Interiorque equipos de observadores visitarfan determinadas regiones.Aunque los representantes del Gobierno se rehusaron amantener entrevistas con ]a delegaci6n, las autoridades de esta6ltima pudieron reunirse en privado con funcionariosMinisterio de Relaciones Exteriores. 
del 
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Capitulo 1 

ACTIVIDADES DEL NDI EN CHILE 

El NDI realiza actividades m Chile desde 1985. Durante 
los iltimos tres filtimos aflos vt patrocinado conferencias,
seminarios y ]a visita a Chile de consultores polfticos, y ha
administrado donaciones a diversas entidades promotoras de
elecciones libres. Mediante esos programas se ha asistido a 
dirigentes polfticos chilenos a planificar estrategias de res
tauraci5n de la democracia en su pais. En la primera parte de 
esta secci6n se pasa revista a esa labor; en ]a segunda se 
describen la composici6n y las actividades de la delegaci6n
intemacional de observaci6n. 
A. Mayo de 1985 a agosto de 1988 

Las actividades realizadas en Chile por el NDI para la
promoci6n del proceso democritico comenzaron en mayo de 
1985, cuando dirigentes de partidos polfticos chilenos y sus 
colegas de otros paises de Am6rica Latina se reunieron en 
Washington, D.C. en el marco de la conferencia "Democracia 
en Amdrica del Sur", patrocinada por el NDI. Varios partici
pantes comentaron que la conferencia intluy6 decisivamente en
]a realizaci6n del Acuerdo Nacional, un documento hist6rico 
suscrito en agosto de 1985 por dirigentes de diversos partidos
polfticos, en el que se hace un llamado en favor de la transici6n 
hacia una democracia plena. 

En mayo de 1986, en vist, de las discrepancias sobre 
aspectos ticticos que amenazaban dar al traste con el Acuerdo 
Nacional, el NDI y los principales partidos polfticos de Vene
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zuela - Acci6n Democrdtica y el Partido Social Cristiano 
(COPEI) - patrocinaron una conferencia internacional sobre la 
transici6n hacia ]a democracia en Chile, que se realiz6 en 
Caracas, Venezuela. A los once signatarios del Acuerdo se 
unieron colegas de Argentina, Espafa, Estados Unidos,
Filipinas, IJruguay y Venezuela. Esta conferencia brind6 a los 
representantes de la'; nuevas d(emocracias una oportunidad
singular para hacer conocer a sus colegas chilenos la experiencia 
que todos ellos habian recogido durante el proceso de tran
sicin. Ademis, los diferentes partidos de Chile pudieron
reafirmar los objetivos compartidos CiuC los unfan. 

Tras la visita a Chile del Presidente del NDI, Brian 
Atwood, y del consejero Curtis Cutter, en abril de 1987, y la 
presencia de cuatro chilenos en una delegaci6n a Filipinas,
patrocinada por el NDI, con la misi6n de observar las elec
ciones legislativas de mayo de 1987 en ese pais, el Instituto 
emprendi6 una labor de mayor aliento en Chile en el perfodo 
que precedi6 al plebiscito. En julio, uina misi6n del NDI visit6 
Chile para analizar el procedimiento de inscripci6n electoral 
y la capacidad de organizaci6n y las necesidades del movimiento 
para elecciones libres recientemente constituido. 

En noviembre de 1987, el NDI copatrocin6 un seminario 
de ties dfas de duraci6n en el cual se brind6 asistencia al 
movimiento para elecciones libres para poner en marcha la 
campafia de inscripci6n electoral que habfa resuelto realizar. 
Asistieron al seminario unos 300 dirigentes nacionales y locales 
de la campafia, asf como expertos en t(cnicas polfticas de 
Alemania Occidental, Canadi, Espafia, Estados Unidos,
Filipinas y Venezuela. Ls autoridades del movimiento 
inforinaron a los participantes internacionales acerca de la 
marcha de la campafia de inscripci6n y sus planes en materia de 
publicidad, difusi6n, realizaci6n de encuestas, investigaci6n,
fiscalizaci6n de las elecciones y organizaci6n a nivel de bases. 
A continuaci6n, Ic participantes internacionales dieron a 
conocer la experiencia pertinente de suIs respectivos paises. En 
el trarno final del programa se realizaron ejercicios prkicticos de 
resoluci6n de problernas. Segin los participantes chilenos, el 
seminario( aVud6 ldisipar la idea de que los distintos sectores 
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de la oposici6n democrditica no podfan colaborar entre sf debido 
a sus discrepancias sobre cuestiones programditicas. 

No pudiendo persuadir al Gobierno de que realizara 
elecciones libres yabiertas, los partidos polfticos del movimiento 
para elecciones libres establecieron, a principios de 1988, el 
"Comando por el No". Este promovi6 la inscripci6n electoral y
exhort6 a la ciudadanfa a votar por "no" en el plebiscito para 
alcanzar la meta de las elecciones libres. 

En 1988, el NDI sigui6 promoviendo la democracia en 
Chile mediante la realizaci6n de una serie de programas de 
asistencia tcnica I financiados en gran medida con sus recursos 
presupuestarios y con el grueso de una asignaci6n especial de 
US$1 mill6n, encomendada por el Congreso de los EE.UU. 
Mediante esos recursos se adquirieron computadoras para la 
ejecuci6n de un escrutinio independiente de los votos, se 
encargaron encuestas nacionales de opini6n pfiblica y se 
confeccionaron los imprsos y avisos necesarios para difundir su 
mensaje de educaci6n cfvica y competir con la campafia que
realizaba el Gobierno en los medios de difusi6n. El NDI nunca 
tom6 una posici6n partidista en el plebiscito. Fue, en cambio,
ia oposici6n democritica quien decidi6 promover el voto "no" 
como medio de alcanzar la meta, cuya con.ecuci6n persegufa 
tambi6n el NDI, de elecciones libres y competitivas. 

Entre el 17 y el 24 de agosto, ocho representantes del NDI 
visitaron Chile para hacer los preparativos para la visita de la 
delegaci6n de observadores internacionales. El equipo del NDI 
realiz6 las siguientes actividades durante su visita: dio a 
conocer al Gobierno de Chile y a diversos sectores de la 
poblaci6n de Chile (incluidas las provincias) los planes del 
Instituto de organizar una misi6n de observaci6n del plebiscito; 

I Los consultores politicos Annie Burns, David Collenette, Glenn 

Cowan, Frank Greer, Peter Hart, Fred Hartwig y Jack Walsh colaboraron 
con el NDI, al que brindaron asistencia tdcnica en materia de encuestas, 
medios de difusi6n, cornputarizaci6n y organizaci6n de canipafias elec
torales. 
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obtuvo informaci6n acerca del proceso electoral, y sent6 lasbases logfsticas para ]a visita de ]a 	 Elmisi6n observadora.equipo se reuni6 con funcionarios gu bernamentales funcionariosdel servicio electoral, dirigentes de partidos polfticos, represeniantes del Comit6 para Elecciones Libres (CEL), dirigentes delas carnpafhas por el "sf' y por el "no", autoridades eclesidsticasy otras, en nuevO ciudades a Jo largo del pafs.

En el trasctirso de 
 la visita, el Comit6Libres 	 para Elecciones(CEL) - instituci6n nopersonalidades chilenas, que se 	

partidista, independiente, de
proponfa fiscalizar el procesoelectoral - remiti6 una carta al PresidenteMondale, en 	 del NDI, Walterla (lUe expresaba su beneplicito ante el plan delNDI de promover la visita de una delegaci6n internacional. En]a carta se sefialaba que la presencia de la delegaci6n pondrfade manifiesto el respaldo internacional

realizaci6n de un plebiscito libre 	y correcto. 
con 

2 

que contaba la 

Tambidn durante la visita, El Mercurio, principal diario deChile, entrevist6 al Vicepresidente Ejecutivo del NDI, KennethWollack, con respecto a los planes del Instituto de enviar unadelegaci6n observadora. 3 En entrevistas de prensa, al igual queen las reuniones con funcionarios gubernamentales, elsubray6 que Ia delegaci6n: 
NDI 

se abstendrifa de tomar partido en el plebiscito; 
se rehusarfa a vincularse con grupos partidistas;
trataria de conocer la opini6n de todos los participantes
en el plebiscito; 
aplicarfa criterios imparciales: 
evitaria perturbar el proceso electoral, y 

2 En el Ap6ndicc I aparece cl texto dc ]a carta.
 
3 1_Lh'n'erudi, 2N de 
 wo~slo de 19,88. 
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acatarfa todas las leyes del pais concernientes a los 
visitantes extranjeros. 4 

Aunque reconoci6 las relaciones anteriores entre el NDI y la 
oposici6n, Wollack explic6 que ]a delegaci6n cumplirfa una 
misi6n encaminada hacia un objetivo limitado y bien definido, 
e hizo hincapi6 en la reputaci6n y el prestigio de los miembros 
de la delegaci6n. 
B. La delegaci6n internacional de observadores 

La delegaci6n estuvo constituida por 55 personas de 22 
parses. s Veintis6is delegados provenfan de Estados Unidos, 15 
de parses latinoamericanos, y el resto de Canaddi, Espafia,
Filipinas, Gran Bretafia, Liberia, Nueva Zelandia, Portugal, Sri 
Lanka y Suiza. Encabezaron la delegaci6n Adolfo Sunrez, ex 
Presidente de Espafta; Misael Pastrana, ex Presidente de 
Colombia, Bruce Babbitt, ex Gobernador de Arizona y prc 
candidato presidencial por el Partido Dem6crata y Peter Dailey, 
ex Embajador ante Irlanda, enviado especial a los parses de ]a
OTAN y asesor de los Presidentes Nixon, Ford y Reagan en 
materia de medios de comunicaci6n 

Para escoger los delegados se tuvo en cuenta su prestigio,
la confianza que inspiran y su experiencia t6cnica; en algunos 
casos se tuvo en cuenta tambi6n la importancia de ponerlos en 
contacto con la realidad chilena, lo que a su vez permitirfa
hac6rsela conocer a otras personas de los paises respectivos.
En la delegaci6n estaban representadas todas las ideologfas
polfticas del espectro democrditico; de los conservadores a los 
socialdem6cratas; el segmento estadounidense era bipartidista. 

4 Para organizar delegaciones de observadorcs, cl IDN se vale dc 
Guiacfinesfor International Election Obsering ("Pautas para la observaci6n 
de elecciones intcernacionales"), elaboradas en 1984 por el consejero
principal del NDI, Larry Garber, para el Grupo Juridico Intcrnacional de 
Dercchos Hiinanos. 

s En cl Apfndice 6 aparece la n6mina de delegados y sus cargos 
anteriorcs o actualcs. 
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Antes de llegar a Chile, los delegados recibieron un librode informaci6n con los tfrminos de referencia de la delegaci6n, 6un informe pormenorizado, preparado por el personal dcl NDIacerca del proceso plebiscitario y las actividades anteriores delNDI en Chile, e informaci6n logfstica con respecto a su estadfaen Chile. El programa de la delegaci6n comenz6 oficialmenteel domingo 2 de octubre, aunque algunos miembros, incluidoslos dos codirectore.; de Estados Unidos, Ilegaron variosantes. El programa del domingo incluy6 una 
dfas 

informativa exposici6na cargo de funcionarios del NDI, seguida de laalocuci6n de Edgardo Boeninger, ex Rector de la Universidadde Chile y Vicepresidente del Partido Dem6crata Cristiano. 
El lunes, ]a delegaci6n escuch6 exposiciones de dirigentesdel Comit6 para Elecciones Libres (Sergio MolinaMiguel Barros), de la dirigente y Jos6

de la Cruzada por la Participaci6n Ciudadana (CIVITAS) M6nica Jim6nez, del ex Ministrode Relaciones Exteriores de Chile Miguel Schweitzer, delDirector del Servicio Nacional Electoral (Juan Ignacio Garcfa)y de personalidades que respaldaban al "sf' (Andr6s Allamand,Herman Chadwick y Patricio Phillips) yArriagada, Ricardo Lagos y Patricio Aylwin). 
al "no" (Genaro 

Tras las exposiciones informativas, losjefes de la delegaci6nofrecieron una conferencia de prensa para exponer los objetivosy el programa de ]a misi6n. 7 Asistieron mdis de 250 periodistas,y al dfa siguiente los diarios de Chile publicaron cr6nicas sobre]a delegaci6n del NDI. Por la tarde, ]a delegaci6n se reuni6 conlos observadores enviados por otras entidades, en una recepci6n
ofrecida por el Embajador de EE.UU., Harry Barnes.

El martes, la delegaci6n se dividi6 
en equipos. Diez deellos viajaron a las capitales de provincia del Interior.llegada se reunieron A iacon los representantes de CIVITAS, 

6 Vasc el Ap~ndice III. 

7 El Ap~ndicc IV confliene la dcclaraci6n inaugural de deunodirigentcs de la Dclcgaci6n, Adolfo Sufircz. 
los 
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funcionarios electorales, partidarios del "sf' y del "no", dirigentes
eclesisticos, personal de las Fuerzas Armadas, etc., con el fin
de dar a conocer a la poblaci6n la presencia de observadores,
obtener informaci6n sobre ia campafia plebiscitaria local e
identificar los lugares de votaci6n que se visitarfan el dfa del
plebiscito. En algunos casos los miembros de ]a delegaci6n se 
reunieron con la prensa para explicar los objetivos de la visita 
a la regi6n. 

Entre tanto, los equipos que permanecieron en Santiago
visitaron las sedes de las campafias por el "sf' y por el "no" y los 
centros de c6mputos del escrutinio rdpido, y se reunieron con 
representantes de la Vicarfa de la Solidaridad y con dirigentes
eclesi6.sticos, incluido el Presidente de la Conferencia Episcopal.
Los jefes de la delegaci6n se reunieron en privado con altos 
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El mi~rcoles, los delegados observaron el proceso de
votaci6n en trece ciudades y sus alrededores.8 Durante el dfa 
se visitaron unos 150 locales de votaci6n, lo que representa mis
del 12% del total del pas. En casi todas las regiones se
autoriz6 a los miembros de la delegaci6n a observar el proceso
sin traba alguna. La delegaci6n tambi6n observ6 los c6mputos 
en los lugares de votaci6n y visit6 varios centros de c6mputo
extraoficiales. Por la tarde, algunos de sus miembros, que
estaban en Santiago, visitaron el centro de la operaci6n de
escrutinio ripido del CEL y la sede de las campafias del "sf' y
el "no'. 

La delegaci6n se proponfa tambi~n emitir una declaraci6n 
post-plebiscitaria el viernes por la mafiana. Sin embargo,
habi~ndose observado que el proceso se realizaba con libertad 
y en forma ordenada, y habiendo ambas partes reconocido los
resultados, se decidi6 adelantar la conferencia de prensa, que se
realiz6 a las 5 de la tarde del dfa jueves. Antes de realizarse 
dicha conferencia, la delegaci6n se reuni6 en pleno, y los 
equipos dieron cuenta de lo observado en las diferentes regiones 

8 V6ase el Ap~ndice VI, que contiene un formulario empleado por los 
miembros de la delegaci6n para registrar sus observaciones. 
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del pafs.9 Entre tanto, los jefes de la delegaci6n elaboraban unadeclaraci6n adoptada por consenso.
 
En esa declaraci6n, lefda por el 
ex Presidente Suirez, sefelicitaba al pieblo chileno por su nivel de participaci6n cfvicay se sefalaba que el resLIltado del plebiscito "pone de manifiesto, ante todo, Lin ardiente deseo de elecciones libres Nos...
ha impresionado vivamente la actitud de los dirigentes de ]acampafia en favor del "no" con anterioridad al plebiscito ydurante su realizaci6n: han obrado responsablemente, exhortando a realizar un dialogo nacional y lograr la reconciliaci6nnacional". Tambi~n se elogi6 al Gobierno por "organizar unplebiscito libre y limpio", y a los partidarios del "sf' por haber"obrado con responsabilidad y patriotismo por una sendadiferente". En ]a declaraci6n se expresaba ]a conclusi6n de queel proceso y sus resultados representan un paso irreversiblehacia "la reconciliaci6n nacional. elecciones libres y un gobierno

representativo". 1) 
La declaraci6n apareci6 en los diarios de Chile el viernesy el sabado. 11 La mayorfa de los delegados partieron el viernespor la tarde; quienes permanecieron mantuvieron entrevistas deseguimiento con representantes de las instituciones que participaron en el proceso plebiscitario. 

9 El Ap6ndice Xl1 contiene las observaciones de los diferentes equipos. 
VWase el Apfndice V, que contiene la declaraci6n de la Delegaci6n. 

11 El Apdndice VII contiene una mucstra de la cobertura de prensa
sobre la delegaci6n. 

10 
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Capitulo 2 

EL 	MARCO DEL PLEBISCITO 

La historia contempornea de Chile brinda el contexto que
debe conocerse para comprender la importancia del plebiscito.
En ]a presente secci6n se expone resumidamente ese contexto. 
A. 	La tradici6n democrftica de Chile 

Hasta 1973, Chile mantenfa con orgullo una tradici6n 
democritica de gobierno. Se habfan realizado elecciones con
regularidad desde 1831 y,salvo dos excepciones, los gobernantes
electos completaron su mandato. 

La Constituci6n de 1925 garantizaba un sistema polftico
pluralista en el que estaban representados la izquierda, el centro 
y ]a derecha. Entre 1929 y 1958, la escena polftica fue domi
nada por el centrista Partido Radical. A mediados de la d6cada
del 50, sin embargo, se esfum6 la base de poder de ese partido,
debido al estancamiento econ6mico y a una inflaci6n cr6nica. 

El Partido Dem6crata Cristiano, promulgando ]a justicia
social y ]a igualdad econ6mica, surgi6 como alternativa centrista
al Partido Radical. La izquierda se radicaliz6, formandose una
alianza entre los Partidos Socialista y Comunista, este iltimo de
tendencia sovi6tica. Entre tanto la derecha, sinti6ndose cada 
vez mdis aislada, se unific6 (en 1965) y luego se fund6 el Partido 
Nacional. 

En el perfodo 1958-1970, esa divisi6n dio lugar a gobiernos
encabezados por los lfderes de 3 tendencias: el derechista Jorge
Alessandri fue presidente en 1958-1964; lo sigui6 e dem6crata 
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cristiano Eduardo Frei (1964-1970); por 6ltimo, el socialista 
Salvador Allende ocup6 la presidencia entre 1970 y 1973 como 
candidato de ]a coalici6n electoral socialista Unidad Popular. 

En este entorno polftico, el tercio gobernante se vefa 
confrontado con la oposici6n de los dos tercios restantes. Seg6n 
Edgardo Boeninger, respetado analista polftico y dirigente 
dem6crata cristiano, "el tercio gobernante nunca se sinti6 muy 
inclinado a formar coaliciones que ampliaran su base e hicieran 
posible establecer una mayorfa gobernante eficaz." 12 En 
consecuencia, sostiene Boeninger, los programas econ6micos 
y sociales de Frei (la "Revoluci6n en Libertad") tropezaron con 
la oposici6n de la derecha y la izquierda. La "transici6n hacia 
el socialismo" de Allende cre6 un cisma ain mayor, que en 
definitiva dio lugar a manifestaciones de masas, huelgas, 
desasosiego en el campo y ]a censura p6blica del Gobierno por 
parte del Congreso. 

Iniciahnente, Allende procur6 valerse de los militares, que 
mantenian una s6lida tradici6n profesionalista y de apoliticismo, 
como amortiguador entre el Gobierno y ia oposici6n. No 
obstante, tras un perfodo de considerable turbulencia, los 
militares dieron un golpe de estado en cuyo curso muri6 
Allende. Entonces, como ahora, los militares justificaron su 
proceder afirmando que era necesario impedir que siguiera 
agravdindose el caos y que los partidos polfticos habian demo
strado ser incapaces de gobernar. 

Los militares, encabezados por el General Augusto 
Pinochet, en ese entonces Comandante del Ej~rcito, se con
solidaron rdipidamente en el poder. Se prohibieron las activi
dades polfticas a todo nivel; se destruyeron los padrones de 
inscripci6n electoral y se suspendieron todos los partidos 
polfticos. Al mismo tiempo, el Gobierno Central design6 a los 
ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, dirigentes sindicales 
y rectores universitarios. La izquierda, a la que los militares 

12 E. Boeninger, "The Chilean Road to Democracy" ("El Camino de 

Chile hacia la Democracia"), ForeignAffairs, Primavera de 1986. 
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acusaban de haber causado los males de Chile, fue objeto de 
una represi6n brutal: miles de sus partidarios murieron, fueron 
encarcelados o exiliados. 
B. La Constituci6n de 1980 

En 1980 se promulg6 una nueva constituci6n, en la que se 
prevefan dos regfmenes. En virtud del primero, expuesto en 29 
disposiciones transitorias, se asignan poderes legislativos y
ejecutivos a la Junta Militar y al General Augusto Pinochet, que
habfa sido designado Presidente de la Rep6blica, hasta 1989. 
A partir de esa fecha comienza a regir el segundo r6gimen, en 
el cual se hace efectivo el designio de la Junta dt establecer 
una "democracia protegida". 

Tanto en sus disposiciones transitorias como en las 
permanentes, la Constituci6n contiene normas que, a juicio de 
la oposici6n, son marcadamente antidemocr.ticas. En efecto: 
se prev6 un sistema presidencial autocrditico y un Parlamento 
dotado de reducidas facultades; un tercio de los miembros del 
Senado son nombrados por el Presidente; se otorga expresa
mente a las Fuerzas Armadas poder de veto polftico y una 
autonomfa que impide su control por el gobierno civil; resulta 
casi imposible reformar la Constituci6n; se prohiben (en virtud 
del Artfculo 8) las organizaciones y los movimientos polfticos 
que propaguen doctrinas hostiles a la familia o que promuevan
formas de organizaci6n social basadas en la lucha de clases. 

En sus disposiciones transitorias, la Constituci6n previ6 la 
realizaci6n de un proceso plebiscitario en virtud del cual se 
brindaba a los chilenos la posibilidad de votar "sf' o "no",
aprobando o rechazando asf al candidato que designaran los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Como se 
sefial6, si ese candidato hubiera sido respaldado por la mayorfa
de los votantes, habrfa permanecido en el poder ocho afios mi.s. 
Como ]a mayorfa lo rechaz6, deben realizarse elecciones 
abiertas, en que compitan por el poder varios candidatos, a mdis 
tardar en diciembre de 1989. 
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Segn el Gobierno, la nueva Constituci6n: 
se basa en la necesidad de corregir los aspectosvulnerables y la debilidad del sistema jurfdico yconstitucional anterior, que una minorfa antidemocrditica utiliz6 para acceder al poder. Seestdn aplicando paulatinamente las disposicionesconstitucionales de modo de garantizar unaampliaci6n gradual de las libertades cfvicas y losderechos polfticos en el marco de un procesocompatible con las profundas transformaciones que ha experimentado la sociedad chilena yteniendo en cuenta ]a situaci6n especial que viveChi!e desde la d6cada del sesenta. 

El nuevo orden institucional tiene ]a determinaci6n de alcanzar una democracia eficaz, protegidade ataques delet6reos que puedan aprovechar lasposibilidades y libertades que 61 consagra.Constituye un esfuerzo encaminado a crear unambiente de libertad, respeto de la propiedad?rivada y la libre iniciativa en el campo econ6mico, para establecer un sisterna econ6mico libre,saneado, competitivo, que no dependa de lamunificencia del Estado ni sea administrado por

6ste. 13
 

El Gobierno sostuvo adems que 
 la nueva Constituci6n hapromovido ]a modernizaci6n y liberalizaci6n de la economfa delpais, sentando las bases del crecimiento econ6nico de los6ltimos afios. 
No obstante, el plebiscito ha sido objeto de fuertes crfticas.Tal como sefiala un grupo defensor de los derechos humanos, 

la realizaci6n de elecciones libres y pluralistas
dentro de un marco de libre competencia entre 

13 Embajada de Chile, Chilean Political Background Document("Antccedentes politicos de Chile"), verano de 1988, prigs. 3 a 5. 
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los candidatos, constituye uno de los requisitos
previos para la existencia de la democracia. El 
plebiscito que se avecina no constituye una 
elecci6n libre y genuina con esas caracterfsticas, 
porque no se brinda a los votantes la posibilidad
de elegir entre varios candidatos, ni la de escoger
al candidato 6nico existente. 14 

En julio de 1987, una misi6n de comprobaci6n de hechos 
de la Uni6n Democrditica Internacional (UDI), de tendencia 
conservadora, tambi6n cuestion6 el car.cter democrtico de la 
Constituci6n de 1980, llegando a la conclusi6n de que "el 
camino mds directo para democratizar acelerada y plenamente 
a Chile consiste en avanzar directamente hacia la realizaci6n de 
elecciones presidenciales libres y competitivas". 15 Los inte
grantes de la Delegaci6n compartieron esas preocupaciones, 
pero advirtieron tambi6n que la realizaci6n de un plebiscito
limpio brindaba la posibilidad de comenzar el proceso de 
restablecimiento de una sociedad pluralista y un r6gimen civil 
en Chile. 

La Constituci6n fue sujeto a la aprobaci6n popular
mediante un plebiscito realizado el 11 de septiembre de 1980 -
el s6ptimo aniversario del golpe de estado. Segoin el Gobierno,
fue aprobada por el 67% de los votantes. La oposici6n y
diversas organizaciones cfvicas cuestionaron esas cifras y las 
condiciones en que se realiz6 el plebIscito. El Colegio Nacional 
Escrutador rechaz6 esas quejas, declardndose incompetente 

Vase el "Informe sobre el proceso electoral chileno" (Report on the 
Chilean Electoral Process), Informe del Grupo Juridico (Law Group
Report) iii (noviembre de 1987) publicado por el Grupo juridico inter
nacional sobre derechos humanos. 

15 Uni6n Democrfitica Internacional, Chile: Report of a Fact Finding
Mission ("Chile: Informe de una misi6n de comprobaci6n de hechos"), prig. 
24 (noviembre de 1987). 

14 
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para pronunciarse sobre ellas debido a su cardicter polftico
electoral. 16 

C. Evoluci6n en el seno de ]a oposici6n polftica de Chile 
A principios de 1983, varios partidos del Centro democrditico (a6n se encontraban de "receso" de acuerdodecretado por el Gobierno) 

a lo 
que representaban un 50% delelectorado, fundaron la Alianza Democrdjtica (AD). A lavanguardia de la misma se encontraba el Partido Dem6crataCristiano, al quc se agregaron los partidos socialistas moderadosescindidos de ]a extrema izquierda, asf como los partidoscer.tristas mis pequefios (el Radical, el Socialdem6crata,

Republicano y el Liberal). 
el 

La Alianza, que representaba el comienzo de unasici6n polftica unida frente al regimen, se basaba en 
opo

movilizaciones pacfficas y buscaba el restablecimiento de la
democracia. 

El nuevo Ministro del Interior, Sergio Jarpa, polftico civilde centro-derecha, inici6 un diailogo con ]a Alianza, pero lasconversaciones no tardaron en interrumpirse. Jarpa pidi6 a laoposici6n que respaldara la Constituci6n de 1980, y la oposici6nreclam6 la renuncia de Pinochet. En noviembre de 1984,Pinochet, reaccionando frente a protestas masivas contra elregimen, restableci6 el "estado de sitio" que habfa levantado en1978. El estado de sitio se levant6 nuevamente en julio de
1987, pero se siguieron aplicando otras modalidades del estado

de excepci6n hasta agosto de 1988.
 

Segfin 
 analistas chilenos, el estancamiento en la esferapolftica favoreci6 al Partido Comunista (PCCh), que conjuntamente con el ala izquierda del Partido Socialista, encabezada 

16 El Mercurio, 15 de octubre de 1980. En el Report on the Situation ofHuman Rights in Chile ("Informe sobre ]a situaci6n de los derechoshumanos en Chile"), publicaci6n de la Organizaci6n de los EstadosAmericanos (septiembre de 1985) se analiza pormenorizadamente el
plebiscito de 1980. 
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por Clodomiro Almeyda, fund6 el Movimiento Democritico 
Popular (MDP). Este aplic6 una polftica dualista. Por una 
parte realizaba actividades polfticas de tipo clisico para atraerse 
a quienes quedaron insatisfechos con el programa de la 
Alianza; por otra parte, la rama militar del PCCh, el Frente 
Patri6tico Manuel Rodrfguez (FPMR) organizaba una serie de 
atentados terroristas. 

La oposici6n democr.tica, entre tanto, se reagrupaba, y en 
1985 habfa cobrado mayor fuerza que antes. Segfin Boeninger, 
tres factores explican el hecho de que se haya constituido una 
coalici6n a6n mis amplia que la anterior, que reaccion6 en 
forma favorable ante el Ilamado del Arzobispo de Santiago, 
Cardenal Juan Francisco Fresno, a favor de una transici6n hacia 
la democracia. Primero, dentro de la Alianza Democrdtica 
emergi6 una izquierda socialdem6crata moderada. Segundo, 
los dem6crata cristianos se mostraron dispuestos a constituir 
alianzas mis amplias. Tercero, surgieron partidos de derecha 
(como el Partido Nacional y el Movimiento Uni6n Nacional 
(MUN)) independientes del r6gimen militar. Como s6lo la 
Uni6n Democrd.tica Independiente (encabezada por el ex 
Ministro del Interior Jarpa y el "gur6i ideol6gico" del regimen, 
Jaime Guzmdtn) respaldaba a Pinochet, la escisi6n entre la 
derecha democrditica y la autoritaria fue el fiel reflejo de la que 
se habfa producido entre la izquierda radicalizada y la moder. 
ada. 

Del plan del Cardenal Fresno de agosto de 1985 surgi6 el 
"Acuerdo Nacional para Transici6n a la Plena Democracia", una 
coalici6n a6n mis amplia quc la AD. Comprendfa once 
partidos; desde la Izquierda Cristiana y los partidos socialistas 
moderados hasta el Partido Nacional y el MUN. El documento 
represent6 la plataforma de una transici6n negociada hacia la 
democracia plena basada en ]a reforma a la Constituci6n de 
1980 y la realizaci6n de elecciones libres y abiertas. 

El Acuerdo fue rechazado de inmediato por Pinochet. En 
el extremo opuesto, los dirigentes comunistas convocaron a la 
movilizaci6n social para hacer "ingobernable" el pais. La 
oposici6n democritica volvi6 a quedar apresada entre el PCCh 
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y Pinochet, quien declar6 que el pueblo debfa escoger "entre elGobierno y los comunistas", lo que brinda unlo que muchos ejemplo mis deobservadores describen comosimbi6tica" entre el r(gimen en ]a extrema izqaierda, en virtud 

una "relaci6n 
de la cual cada parte aprovecha ]a presencia de ]a otra,detrimento del Centro. en 

En 1986, el Gobierno reprimi6 violentamente las manifestaciones masivas y las bombas colocadas por el FPMR. Alcabo de tres dfas nints de mil personas habfan sido detenidas;hubo cientos de heridos. La Asambleacoalici6n de de ia Civilidad18 entidades civicas, organizacionesasociaciones de empresarios sindicales y 


- organiz6 una huelga general enjulio. A las protestas no violentas de la Asamblea se agregaronlos choques callejeros promovidos por el PCCh,reacci6n del Gobierno provoc6 la muerte de Rodrigo
y 
Rojas, 

]a 
un 

dura 
joven fot6grafo residente de los EE.UU.

Un mes despu6s el Gobierno decubri6 grandes arsenalesclandestinos con armamentos almacenados por el FPMR.de septiembue El 7se prodnio un atentadoPinochet contra ]a vidaen el cual scis-miembros de
de su escolta resultaronriluertos.
 

Varias semanas despu~s,

nuevamente la oposici6n democrdtica llam6a apoyar el Acuerdo Nacional.embargo, se apresur6 a poner fia a 

Pinochet, sin 
coordinador del Acuerd, 

las negociaciones entre el
Sergio Molina, y los miembros de la
Junta que 
con 

habfan dado a entender que estaban interesados
transar ]a oposic;6n eny que consideraban conveniente
realizar elecciones abiertas o nomb,-ar un candidato presidencial
civil. El 31 de diciembre de 1986 Pinochet levant6 el estado desitio que se hab'a implantado tras el intento de asesinato, dio aconocer un plan que autorizaba el reingresoexiliados, promoig6 de unos 3,500la recientementeinscripci6n electoral y aprob6 
aprobada ley sobre un proyecto que legalizaba 

la 
a lospartidos polfticos no marxistas. 
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D. La decisi6n de participar en el plebiscito 
Dado el caricter del plebiscito y de ]a misma constituci6n, 

la oposici6n se vio sumida en un largo y acalorado debate 
acerca de si correspondfa participar en el plebiscito. Algunos 
temfan que la participaci6n pudiera interpretarse como recono
cimiento de ]a Constituci6n de 1980 y de la legitimidad del 
r6gimen. Segfin Ia Constituci6n. aun cuando Pinochet fuera 
derrotado, podrfa seguir siendo Presidente hasta marzo de 1990, 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas hasta 1997 y 
Senador de por vida. Otros dudaban que se fueran a dar las 
condiciones necesarias para un plebiscito libre. 

Los partidarios de la participaci6n afirmaban, por su parte 
que, por primera vez en muchos afios, el pueblo chileno tendrfa 
la oportunidad de llegar a elecciones libres y abiertas, que se 
realizarfan al cabo de un afio si triunfaba el "no". Es mds: si 
Pinochet perdiera, los militares podrfan tratar de dialogar con 
la oposici6n en torno al tema de reforma de la Constituci6n. 
Se sostenfa con frecuencia que "el triunfo del 'no' alterarfa 
totalmente la dindimica polftica". 

Al acercarse la fecha del plebiscito, el dirigente del 
Acuerdo Nacional, Sergio Molina, y otros dirigentes de la 
oposici6n, sin liegar a comprometerse a participar en el plebi
scito, reorientaron sus esfuerzos, apoyando la campafia nacional 
de inscripci6n dentro del marco de la Campafia para Elecciones 
Libres. En marzo de 1987, Molina anunci6 la formaci6n del 
Comit6 para Elecciones Libres (CEL). El grupo de Molina, al 
que suele llamarse el "Comit6 de Personalidades", comenz6 a 
organizar una campafia de inscripci6n electoral no partidista. 

Dos meses despu6s, los partidos de la Alianza 
Democritica fundaron el Comit6 Operativo de Partidos para las 
Elecciones Libres (COPEL). Poco despu6s los socialistas 
moderados de N6fiez establecieron el Comit6 de la Izouierda 
para Elecciones Libres (CIEL). Los tres grupos que respal
daban la realizaci6n de elecciones libres esperaban que ante la 
inscripci6n de millones de personas la Junta, temiendo Una 
derrota electoral, estarfa dispuesta a reemplazar el plebiscito 
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con elecciones abiertas, y a negociar con la oposici6n sobre eltema de ]a reforma constitucional. 
En los tres cornit6s estaban representados la mayorfa delos signatarios del Acuerdo Nacional, salvo (a ]a izquierda) ]aIzquierda Cristiana 

Nacional (MUN). 
y (a la derecha) el Movimiento Uni6nA principios de 1987, el MUNcon se fusion6la Uni6n Democrdtica Independiente (U'DI), d , ireitnaderecha, constituydndose el Partido Renovaci6n Nacional. Esteabog6 por el nombrarniento de un candidato "de consenso" enlugar de Pinochet, a los efectos del plebiscito, pero posteriormente se pronunci6 por el "sf' enPir.ochct fund6 su propio partido: 

el plebiscito. Entre tanto,
Avanzada Nacional.

Al principio, ]a campafia para elecciones libres tropez6 conel obstdiculo que representaba
dientes de tener 3 comit6sque movilizaban indepena sectores superpuestospoblaci6n, cada de launo valindose de consignas diferentes.cabo de varis semanas Alde.negociaciones,1987, los en septiembre detres grupos de unieron enpara Elecciones el Consejo CoordinadorLibres, dirigido por Sergio Molina, de CEL;Ricardo Lagos, de CIEL, y Andr6s Zaldivar, de COPELGenaro Arriagada, presidente de ]a radiodifusora mis conocida
de Chile, fue nombrado Secretario Nacional del Consejo.


A principios de 1988, cuando se habfa hecho evidente que
la Junta no 
 sustituirfa el plebiscito por elecciones con unapluralidad de candidatos, los partidos politicos representados enel Consejo Coordinador exhortaron oficialmenteel Consejo torn6 a votar "no"yel nombre de "Comando porComit6 para el NO".Elecciones ElLibres de Sergiounirse a la nueva organizaci6n, smno, 
Molina decidi6 no 

campania en cambio, patrocinar unano partidista de fiscalizaci6n del proceso electoral yrealizar un escrutinio independiente en ]a nocle del plebiscito. 
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Capitulo3 

PREPARATIVOS PARA EL PLEBISCITO 

En 1986, el Gobiemo empez6 a promulgar las leyes 
necesarias para la realizaci6n del plebiscito: la Ley Orgdnica 
sobre el Sistema de Inscripci6n Electoral y la Ley del Servicio 
Nacional Electoral (en vigencia desde octubre de 1986); la Ley 
Orgdnica Constitucional Referente a los Partidos Polfticos (en 
vigencia desde marzo de 1987), y la Ley Orgd.nica Constitucional 
sobre Votaci6n y Escrutinios (en vigencia desde el 6 de mayo de 
1988; modificada el 2 de agosto de 1988). A continuaci6n se 
describen los procesos de inscripci6n electoral y de insnipci6n 
de partidos, tanto como los eventos que precedieron la desig
naci6n del Presidente Pinochet como el candidato 6ifico para el 
plebiscito. 
A. La inscripci6n electoral 

Dado que tras el golpe de estado de 1973 se habia 
destruido los padrones electorales, hubo que crear un registro 
nuevo a los efectos del plebiscito. Se encarg6 al Servicio 
Nacional Electoral, 6rgano gubernamental aut6nomo, la gesti6n 
del proceso de inscripci6n, asf como el reconocimiento de los 
partidos polfticos y la adopci6n de las medidas administrativas 
necesarias para efectuar el plebiscito. Juan Ignacio Garca, 
abogado y destacado funcionario p6blico, que prestaba servicios 
en el Servicio Electoral desde 1964, se mantuvo en el cargo de 
Director del mismo, que habfa asumido en 1977. Bajo sus 
6rdenes se encontraban directores regionalc-. con el cometido 
de hacer funcionar el sistema de inscripci6n. 
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Al 
marzo de 

principio, el proceso de inscripci6n, que se inici6 en1987, march6 muy lentamente, lo que sevarias manera-s. Algunos explic6 decriticaron la disposici6nsegfn la cual los ciudadanos deben obtener 
de la ley

nacional de identidad ("carn6t") una nueva c6dula para inscribirse. Otros aludieron a ]a apatfa generalizada de la poblaci6n:decisi6n de parte de ante la falta delos dirigentes polfticos sobrepaci6n en el plebiscito, ]a particimuchos sedesperdiciar sus energias en 
mostraban renuentes aJo que sospechaban podrfa ser unesfuerzo realizado en vano. 

de personas, de 
Al 31 de agosto de 1987, s6lo se habfan inscrito 2 millonesun electorado estimadoeste en 8,2 millones.perfodo, s6lo el Gobierno exhortabainscribirse. Varios a sus partidarios 

En
aaltos funcionariosp6 blicarnente que el plebiscito no inspirarfa confianza si no se inscribfan por lo menos 5 millones de personas.de la oposici6n fijaron ese 

Los dirigentes
minimo en 6,5 millones. 

publicos reconocieron 

En febrero y marzo
aceler6 considerablemente,
de 1988 el ritmo de la inscripci6n 
seunaelecciones libres y otros 

vez que el movixniento parapusieroninscripci6n. en marcha sus planes deLlegado el 30 de junio se habia Ilegado a los 6,4millones de inscritos. 
anunci En julio hubo otro empuje, cuandoclue se designarfa el candidato el 30 de agosto, pues 

se
plazo de inscripci6n edebfa cerrarse dos dfas despu6s de ladesignaci6n del candidato.
 

En definitiva, 
 las cifras superaron levemente los 7,4millones (le personas, lo que equivale al 92% de !a poblaci6n en
edad de votar, o sea la proporci6n mils alta en ]a historia de
Chile. AunUe al principio la oposici6n se mostr6 preocupada
ante Iaposibilidad de dobles inscripciones, 
en especial de partedel personal militar, cuando ]a delegaci6n ileg6, en octubre, esetema ya no era de particular preocupaci6n. No obstante, semencionaron casos aislados de dobles inscripelones.Electoral, El Servicioentre tanto, elimin6quienes habfan cambiado 
de las listas a los fallecidos,de domicilioinhiabilitados o habfan 

a 
para votar quedadopor haber sido inculpadosprocesos penales. duranteSegfin el Director Garcfa, mis de 200.000 



nombres se eliminaron de hs listas como consecuencia de la 
revisi6n interna efectuada por el Servicio. 
B. Partidos politicos 

Los partidos fueron proscriptos poco despu6s del golpe de 
estado, pero de hecho muchos de ellos siguieron existiendo. En 
marzo de 1987, el Gobierno promulg6 ]a Ley de Partidos 
Politicos a los efectos de la legalizaci6n de los mismos, con 
excepci6n de los prohibidos en virtud del Articulo 8 de la 
Constituci6n (v6ase El Capitulo 2.B. que antecede). 

Segfin lo dispuesto por la Ley, los partidos que quieran 
inscribirse a nivel nacional deben, entre otras cosas, presentar 
al Servicio Electoral por 1o menos 33.500 firmas de afiliados 
inscritos en el registro electoral, certificadas ante notario 
p6blico. Se autoriz6 tambi6n la inscripci6n a nivel regional de 
los partidos que no pudieran satisfacer los requisitos de inscrip
ci6n nacional. La oposici6n formul6 dos criticas a esta ley: 
primero, estim6 excesivo el n6mero de firmas requeridas, en 
especial porque creia que muchas personas se mostrarian 
reacias a identificarse pfiblicamente como afiliados a partidos de 
oposici6n; segundo, s6lo se autorizaba a los partidos reconocidos 
cuatro meses antes del plebiscito a nombrar apoderados que 
pudieran hacerse presentes en los lugares de votaci6n. 

La importancia de obtener el reconocimiento antes del 5 
de junio se vio reducida, en parte, debido a la modificaci6n que 
se efectu6 a la ley electoral en agosto en virtud de la cual se 
permiti6 a grupos independientes nombrar observadores para el 
dia del plebiscito, siempre que presentaran 20.000 firmas al 
Servicio Electoral dentro de un plazo de 5 dfas a partir de la 
convocatoria al plebiscito. Pese a la modificaci6n de la ley, 
ningfin grupo independiente present6 la solicitud requerida para 
nombrar apoderados. 
1. Los partidosque promovfan el '," 

Un partido progubernamental, Renovaci6n Nacional, 
obtuvo reconocimiento nacional antes de la fecha Ifmite del 5 
de junio referente al nombramiento de apoderados. Ese partido 
logr6 superar un conflicto interno entre quienes promovfan la 
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candidatura de Pinochet en el plebiscito y quienes preferfancandidato civil. unAunque ambos grupos estaban a favor del "sf',se entendfa que la UDI respaldaba plenamenteAvanzada Nacional a Pinochet.- otro partido que respaldaba plenamentea Pinchet - no legr6 presentarse a tiempo, aunque finalmenteobtuvo reconoci,miento a nivel nacional. 
El Partido Nacional, que logr6 reconocimiento regional, sedividi6 en torno a! tema del plebiscito. Un sector, encabezadopor su Vicepresidente, Germdin Riesco, estaba a favor del "no",en tanto que el sector dirigido por el Presidente del partido,Patricio Phillips, segufa apoyando el "sf'. El Servicio Electoralrecono6 al grupo de Phillips. 

2 Los partidos que,promovian el "no" 
Los partidos de oposici6n debatieron durante algin tiempola cuesti6n de si debfan o no solicitar reconocimiento. ElPartido Humanista, un nuevo actor en el escenario politico delpafs y reputado adversario del sistema, fueopositor el primer partidosolicitar reconocimiento;en present6 sus firmas alServicio Electoral en marzo de 1988. Lo siguieron el PartidoDem6crata Cristiano (el mayor de Chile, seg6n se estima) y elPartido nor la Dernocracia (PPD), coalici6n de varios partidosde izquierda moderada dorninados por el grupo socialista deNcifiez. l'bdos esos partidos habfan sido reconocidos a fines demayo, con cuallo quedaron en condiciones de nombrarapoderadus en cualquier punto del pais.

En septiembre, el ScrvAcio ElectoralHumanist-s descalific6 a lospor modificar las autoridades partidarias sincumplir los requisitos legales respectivos; no obstante, en virtuddel recurso presentado por el partido, la inhabilitaci6n qued6 ensuspenso y el partido pudo designar apoderadospleoiscito. 1El para elPartido Radical fue reconocidoel 1 de agosto. Al a nivel nacional15 de agosto habfan sido reconocidos comopartidos regionales el Partido Radical Democrdtico, el Partidodel Sur, lo.; Verdes, el Partido Socialdem6crata y el PartidoSocialista Chileno. 
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A los efectos del plebiscito, 16 partidos de oposici6n, 
incluidos todos los mencionados en el pdirrafo anterior, se 
agruparon en la coalici6n Ilamada Comando por el NO, 17 

encargado de supervisar y lievar a la prtctica la campafia a 
favor del "no", a CuyO fin organiz6 la publicidad y las con
centraciones de la campafia, elabor6 los programas televisivos 
de 15 minutos de duraci6n (v6ase, mdis adelante, la secci6n 
IV.B.2) y puso en marcha un escrutinio independiente (vdase, 
mi.s adelante, ia secci6n VI.A.3). El Presidente democristiano 
Patricio Aylwin hizo las veces de portavoz del Comando, y 
Genaro Arriagada ofici6 de coordinador. 

Vale la pena referirse a la posici6n del Partido Comunista, 
que hist6ricamente ha obtenido on 15% de los votos en las 
elecciones de Chile. Tanto los comunistas como los socialistas 
de Almeyda 18 se vefan afectados por la proscripci6n del 
Artfculo 8. En tanto que estos 6ltimos integraban el Comando 
por el NO, el Partido Comunista sigui6 aplicando su estrategia 
dualista. Por una parte sigui6 manteniendo estrechos lazos con 
grupos como el Frente Patri6tico Manuel Rodriguez, que 
promueve la insurrecci6n y la violencia como medio de derrocar 
a Pinochet. Por otra parte, en junio, el Partido, haciendo a un 
lado su estrategia anterior, inst6 a sus partidarios a participar en 
el plebiscito votando por la opci6n "no". Se explic6 en parte 
esta decisi6n como un medio de combatir al r6gimen de 
Pinochet en todos los frentes. Aunque el Comando por el NO 
abogaba por el derecho de todos los chilenos de participar en 
el plebiscito, neg6 toda conexi6n con el Partido Comunista en 
tanto 6ste siguiera promoviendo la lucha armada. 

17 En el Apdndice VIII aparece la lista de los partidos y su tendencia 

antes y durante la campafia plebiscitaria. 

18 Clodomiro Almeyda, Ministro de Relaciones Exteriores de Allende, 

fue sentenciado a 18 meses de prisi6n por "apologia" a quienes propagan 
doctrinas que infringen el Articulo 8. Fuc liberado antes de cumplir toda 
la pena, poco despu6s (li plebiscito. 
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C. Las organizaciones no gubernamentales
 
En Chile existen numerosfsimas
gubernamentales, como organizaciones no 

entidades de 
sindicatos, asociaciones profesionales,defensa de los derechos humanos, etc. En ]apresente secci6n se describen varias de ellas que cumplieron unpapel directo y decisivo en el proceso plebiscitario. 

1. La Ig/esia CatIica 
Por haber promovido el restablecimiento de la sociedadcivil despu6s del golpe de 1973, la Iglesia, segoinencuestas de opini6n p6blica, diversas 

es la instituci6nde Chile. Por m's respetadalo tanto las declaraciones de su jerarqufainfluyeron bastante en ]a opini6n pdblica.
En agosto de 1987, Ia Conferencia Episcopal sefial6 lascuatro condiciones bisicas que deberfan cumplirse para que elplebiscito estuviera revestido de "autoridad moral": 1) que elnjmero de inscritos fuera adecuado;sociales tuvieran igual 

2) que todos los sectoresacceso a la televisi6n; 3) que no sepresionara a los potenciales votantes, y 4) que la votaci6n y elescrutinio fueran correctos y estuvieran sometidos a la fiscalizaci6n de la opini6n piblica.
 
En marzo de 1988, 
 la Conferencia Episcopal volvi6reunirse para evaluar el aavance logrado en relaci6ncondici6n. a cadaDespu6s de la reuni6n, los obispos publicaron undocumento de 12 pdiginas titulado "Informe Episcopal sobre losRequisitos de Lin Plebiscito Abierto y Limpio", en el quedestacaron muchos de los problemas entonces existentes. Enagosto, antes de ]a designaci6n de Pinochet como candidato, los
obispos reclamaron pi~blicamente un candidato de consenso.


En el marco de las ceremonias del dfa de ]a independenciade Chile (el 18 de septiembre), los obispos de todo el palshicieron hincapi6 en la importanciareconciliaci6n. del plebiscito y en laEl Cardenal Fresno, Arzobispo de Santiago, enLin discurso que pronunci6 el dfa 19 ante autoridades militares,inclufdo el Presidente Pinochet, exhort6 a respetar los resultadosdel plebiscito. 
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La Iglesia patrocin6 tambi6n el Proyecto Bel6n, prograrna 
de educaci6n cfvica conectado a la Iglesia, en virtud del cual se 
inst6 a los chilenos a "votar segdn el dictado de su conciencia, 
tras reflexionar sobre las consecuencias de hacerlo por el "sf' o 
por el "no". Ademis, la Iglesia - a trav6s de las actividades de 
la Conferencia Episcopal y de determinadas di6cesis en 
particular - respald6 ]a labor de grupos lafcos, como CIVITAS 
(que ze describe mais adelante), que procuraban educar al 
electorado y hacer posible un plebiscito limpio. 

2. El Cotnitc para Elecciones Libres (CEL) 

Como se expuso anteriormente, los origenes del CEL 
pueden rastrearse hasta la Convocatoria Nacional para Elec
ciones Libres (conocida tambi6n como Comit6 de Personali
dades), organizado en marzo de 1987 por Sergio Molina, quien 
fue Ministro durante el gobierno de Eduardo Frei. La meta 
original era promover la realizaci6n de elecciones libres (es 
decir, no un plebiscito) y lanzar una campafia no partidista de 
inscripci6n. Posteriormente, el CEL decidi6 ocuparse principal
mente de organizar la fiscalizaci6n no partidista del proceso 
plebiscitario. A esos fines, el CEL critic6 la ley electoral y 
organiz6 un "escrutinio ripido" en la noche del plebiscito. En 
el Capftulo 6.A.2, mis adelante, se expone la importancia de 
esta iltima labor. 

3. CIVITAS 

La Cruzada por ]a Participaci6n Ciudadana (CIVITAS) fue 
fundada en marzo de 1988, bajo el liderazgo de M6nica 
Jim6nez, como una instituci6n privada, no partidista, con 
vinculos a la Iglesia Cat6lica. Jim6nez, integrante tambi6n del 
CEL, es una importante dirigente lafca de la Iglesia. La labor 
de CIVITAS se concentr6 en el dimbitj de la inscripci6n y la 
educaci6n cfvica. Sus intentos de dar a conocer sus actividades 
a trav6s de la televisi6n fueron frustrados, argumentdindose que 
sus consignas eran demasiado polfticas. Por consigente, 
CIVITAS se dirigi6 a los habitantes de las poblaciones mar
ginales y las zonas rurales mediante avisos de radio, ]a reali
zaci6n de mini seminarios y la distribuci6n de materiales sobre 
el proceso plebiscitario. La red de voluntarios de CIVITAS 
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ayud6 al CEL el dfa del plebiscito a realizar su tescrutiniorfipido" independiente. 
4. Los sindicatosde trabajadores 

Dos confederaciones sindicales - ]a Central Democrditica deTrabajadores (CDT) y el Comando Nacional de Trabajadores(CNT) - asi como el poderoso sindicato de maestros (el Colegiode Profesores) se unieron a la campafia de inscripci6n y deeducaci6n cfvica sobre la importancia (de plebiscito. Durantela campafia, las confederaciones sindicales se coordinaronel Comando por el NO como con 
promotores del voto "no". ElColegio de Profesores (80.000 miembros), en especial, cumpli6un papel decisivo, no solamente durante ]a campahia sinotambi6n el dia del plebiscito. Segfn se ha estimado, el 40% delos apoderados de la oposici6n pertenecfan al Colegio.

D. El papel de las encuestas de opini6n pfiblica
Uno de los aspectos nas interesantes del proceso plebiscitario fue el papel que jugaron las encuestas, tanto acomo favoren contra del Gobierno, antes y durante ]a campafia. Atrav6s de ]as encuestas se procur6 sondear el respaldo de las dosopciones y determinar los temas que podrfan concior el apoyode diversos sectores sociales, en especial de los votantessupuestamente indecisos. 

Antes de 1988, las encuestas arrojaban una ventaja al "no"por 60% a 40%. Ellas, sin embargo, se habfan realizado encentros urbanos: carecfan de una perspectiva nacional. Por lotanto, a muchos opositores les result6 soprendente que, seg6nuna encuesta nacional realizada en la primavera de 1988 porFLACSO - instituto de estudios p6blicos de renombre mediante una muestra de 2.700 personas, el 35% de los inscritosse pronunciaban por el "sf',el 32% por el "no" y el 33% estaban
indecisos. 
 Esa encuesta, elaborado con ayuda de Peter Hart,experto norteamericano en la materia y consejero del NDI,brind6 un rico acervo de informaci6n adicional, que el"Comando por el NO" utiliz6 para elaborar su campafia.
En julio recrtueci6 ]a batalla de las encuestas.julio, el Centro de El 16 deEstudios Piblicos (CEP), organizaci6n 
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intelectual de centro-derecha, public6 los resultados de una 
encuesta, financiada por el Instituto Nacional Republicano para 
Asuntos Internacionales, seglln la cual el "sf' contaba con un 
respaldo del 30% de la poblaci6n y el "no" de un 37%. Un 
30% de los entrevistados se declaraba indeciso. Cinco dfas 
despu6s, el Centro de Estudios de la Realidad Conte.npordnea 
(CERC), organizaci6n intelectual identificada con los demo
cristianos, public6 los resultados de una encuesta, segoin los 
cuales el "sf' contaba con un respaldo del 32,8%, y el "no" con 
un 47%. Por 6ltimo, el 24 de julio, Skopus, entidad proguberna
mental, public6 los resultados de su encuesta, segfin la cual el
"sf' iba a triunfar, obteniendo un nivel del 59,8%, frente a un 
40,2% por el "no". En consecuencia, en julio de 1988, las 
encuestas consideradas mis confiables (o sea, las de FLACSO, 
CEP y CERC) indicaban una contienda refiida, y en que gran 
n6mero de personas segufan estando indecisas. 

En agosto, las encuestas empezaron a revelar un creciente 
apoyo al "no". Segn una encuesta de CERC, el "no" iba al 
frente por un 40,6% contra un 30,8% del "sf', habiendo un 11% 
de indecisos. Segin una encuesta de FLACSO en cual se 
dividieron las respiiestas de los indecisos entre el "sf' y el no" 
por partes iguales, el "no" iba a vencer por 55% contra 45%. 
E. El anuncio del candidato 

El 9 de julio, el Presidente Pinochet anunci6 que los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas se reunirfan el 30 
de agosto para designar al candidato presidencial para el 
plebiscito. Aunque la mayorfa de los chilenos pensaban que el 
designado fuera Pinochet, algunos partidarios del Gobierno 
-incluidos miembros de la Junta - mencionaron diversas 
encuestas que revelaban la impopularidad de Pinochet y dejaron 
flotando la posibilidad de una candidatura civil. La jerarqufa de 
la Iglesia, por su parte, sugir16 pfiblicamente el nombramiento 
de un candidato "de consenso" que fuera aceptable a las FF.AA. 
y a la oposici6n civil. El Partido Renovaci6pn Nacional, 
conservador, tambidn se pronunci6 por un candidato de 
consenso, pero finalmente apoy6 al "sf'. 
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El 30 de agosto, los Comandantes nombraron a Pinochety fijaron el 5 de octubre como fecha del plebiscito, con lo cualestablecieron un perfodo de 27 dfas para la campafia plebiscitaria oficial (del 5 de septiembre al 2 de octubre).Ilamados Pese a losa ]a calma formulados por dirigentes opositores, elanuncio de la candidatura de Pinochet desencaden6 protestas entodo el pafs. Segn la Vicarfa de ]a Solidaridad, 6rgano dedefensa de los derechos humanos de ]a Iglesia Cat6lica, comoconsecuencia de las protestas resultaron heridaspersonas, y ms de 200se llevaron aSantiago, hubo dos 
cabo mis de 800 detenciones. EnmuertosYork en tiroteos que, segfin The NewTimes, "se atribuyeron a individuos no identificadosvestidos de civil que viajaban en autom6vil por los vecindariospobres." 19 

19 S. Christian, "Llama a oposici6n chilena a un Chile estable", NewYork Times, I descpticc mhbrc dc 1988. 
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Capitulo 4 

LA RECTITUD DEL PLEBISCITO 

Ademis de tener en cuenta la situaci6n en el dfa del 
plebiscito, la delegaci6n, en cumplimiento de los cometidos que 
se le habfan asignado, recopil6 informaci6n sobre la marcha 
general de la campafia y trat6 de establecer en qu6 medida 
ambos bandos tenfan la posibilidad de hacer conocer su 
temtica a la poblaci6n. Dado el hecho que el Gobiemo 
controlaba, en general, el proceso electoral, no es sorprendente 
que la mayorfa de .as quejas provinieran de ]a oposici6n. En 
especial, los partidarios del "no" afirmaron la existencia de lo 
que en Chile recibi6 el nombre de "fraude ambiental", expresi6n 
con la que se aludfa a una gama de prdcticas que se con
sideraban impedientes de un plebiscito honesto. La oposici6n 
admiti6 que las cosas habfan mejorado un tanto en el mes 
anterior al plebiscito, pero afirm6 que las ventajas clsicas que 
tiene un gobierno en el poder se vefan ampliadas en Chile en 
virtud de la situaci6n reinante. 

En la primera parte de la presente secci6n se pasa revista 
a la cuesti6n de la libertad polftica en Chile durante 1988. En 
la segunda parte se hace referencia a los hechos mds impor
tantes del perfodo oficial de la campafia. En la parte final se 
describen los hechos cardinales ocurridos en los 4 dfas que 
precedieron al plebiscito. 
A. La libertad polftica en Chile 

Entre el II de septiembre de 1973 y el 26 de agosto de 
1988, los chilenos vivieron ininterrumpidamente bajo por lo 
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menos un tipo de estado de emergencia. El estado de emergencia brinda bases jurdicas para suspender determinados derechosfundamentales y permite justificar ]a restricci6n de la likertad dereuni6n y otras libertades civiles. En especial, hace diffcil laobtenci6n de permiso para concentraciones p6blicas, cuesti6n devital importancia para la oposici6n, dado que tenfa limitado 
acceso a la televisi6n. 

Otra raz6n por la cual Chile fue blanco de considerablescrfticas interns e internacionales fue la utilizaci6n del exilio,interno y externo, para castigar a los opositores. Aunque en los6iltimos anos , !nuchos de los que se habfan exiliado a partir de1973 se les permiti6 regresar, en enero de 1988 todavfa seimpedfa el retorno de 580 personas a su pafs de origen.septiembre el Gobierno derog6 
El I de 

el decreto que les prohibfaentrar al pahs, por lo cual regresaron, durante el perfodo de lacampafia, exiliados notables como Hortensia Bussi, viuda deAllende, Volodia Teitelboim, dirigente del Partido Comunista,y grupos musicales importantes. 
Los abusos contra los derechos humanos durante elgobierno militar han sido bien documentados por organizacionesde defensa a los derechos humanos de Chile (incluidas laVicarfa de ]a Solidaridad, patrocinada por la Iglesia, y laComisi6n Chilena de Derechos Humanos), organismosnacionales (como el Relator Especial de la ONU 

inter
actualmente en Chile, quees el ex Ministro de RR.EE. de Costa Rica,Fernando Volio, y la Comisi6n Interamericana de DerechosHumanos), y organizaciones internacionales no gubernamentales(por ejemplo Amnistfa Internacional y Americas Watch).los iltimos afios la represi6n En no ha sido tan intensa como en elperfodo inmediatamente siguiente al golpe, pero los grupos dedefensa a los derechos humanos siguen informando de violaciones de derechos humanos bisicos. 

Los obispos de Chile, por ejemplo, en su informe de marzode 1988 denunciaron varios casos concretos, creadores de un"clima de temor generalizado, antidemocrdtico, que no sirve a 
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los intereses de tin plebiscito libre y abierto". 20 Entre los 
abusos mencionados figuran incursiones en barrios marginales,
actos de tortura perpetrados por efectivos de seguridad, actos de 
violencia injustificada y una serie de declaraciones de fun
cionarios gubernamentales acerca de las consecuencias en el 
caso que triumfara el "no". Esos informes han sido cor
roborados por organismos internacionales prestigiosos. 

La oposici6n sostuvo tambi~n que el Gobierno intent6 
intimidar a la poblaci6n realizando actos aparentemente
arbitrarios contra activistas y periodistas. En agosto, por
ejemplo, dos dirigentes sindicalista, - Manuel Bustos y Arturo 
Martfnez - fueron condenados a 341 dfas (18 meses) de exilio 
interno ("relegados") por la Suprema Corte por haber con
vocado a un paro laboral de un dfa en octubre de 1987; su 
procesamiento fue apelado y revocado, pero el trmite se puso 
en marcha nuevamente en visperas de la reuni6n constitutiva de 
una confederaci6n sindical para cuya conducci6n se eligi6 al 
dem6crata cristiano Bustos. 
1. Los nedios de cornunicaci6n 

La Constituci6n de Chile garantiza la libertad de prensa, 
pero en los iltimos 15 afios el Gobierno ha formulado 
amenazas, realizado actos de violencia, ejercido presi6n
econ6mica y tornado medidas jurfdicas en contra suya. En 
consecuencia, los periodistas chilenos han tenido que auto
censurarse. El afio pasado fueron piocesados por lo menos 30 
periodistas por cargos tales como "insultar a las Fuerzas 
Armadas". La mayorfa de esos casos se ventilan ante tribunales 
militares. 

La radio es el (nico medio de difusi6n en que la oposici6n
estd, relativamente, en pie de igualdad con el Gobierno, pues no 
sufre censura y puede Ilegar a grandes sectores sociales. De 
hecho, Radio Cooperativa, cuyo presidente, Genaro Arriagada, 

20 Vase Report on Bishops' Critera for an Open and Honest Plebiscite 
("Informe de los Obispos sobrc los requisitos cue deben cumplirse para que
el plcbiscito sea ahicrto y limpio"), pzlg. 8 (marzo de 1988). 
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fue el coordinador del Comando por el NO, tiene fama de ser'a emisora mrns conocida del pais. Los medios de difusi6n radialgarantizan una rfipida diseminaci6n de informaci6npafs, cuesti6n en todo elde considerable importancia en ]a noche delplebiscito. 
En Chile hay unos 40 diarios: desde los que se venden entodo ei pas hasta los tabloides de pequefias localidades. En ]azona de Santiago hay nueve grandes diarios con una circulaci6nagregada de unos 500.000 ejemplares. La tasa de alfabetizaci6nes My alta en Chile y el n6mero total de los lectores en el pafsha sido calculado en 2,7 millones de personas.


Los dos diarios mrs
consideran lefdos, El Mercurio y La Tercera, seprogubernarentales. El Mercurio, por ejemplo,brind6 cada vez mdis informaci6n sobre aspectos internos de ]aoposicidn, pero a menudo con un sesgo progubernamental.
Desde 

la oposici6n: 
marzo de 1987 se publican dos diarios favorables aLa Epoca y Fortfz (Mapocho) Diario. Ellos, yrevistas semanales, han ampliado el espectro informativo, perohan obligado a las publicaciones progubernanentales a informarsobre Ia oposici6n para competir en materia de circulaci6n. Losmedios de difusi6n impresa opositores tropiezan con dificultadesfinancieras, y sus editores y cronistas sufren considerable 

nuiA ning-6n tema cre6 mayor preocupaci6nde la oposici6n que el a los iderescarecer de acceso equitativo a la televisi6n, que se considera el medio de comunicaci6n mrs importante del pais. 
 Desde 1973 el Gobierno viene controlando 
oinfluyendo sobre todas las emisoras de televisi6n, incluidas lasque estain a cargo de las universidades. Por lo tanto, aunque hahecho irrupci6n una prensa escrita pujante y combativa y existenestaciones radiales que representan diferentes perspectivas
polfticas, los militantes opositore. ternfan no poder contrarrestar
los mensajes favorables a Pinochet que se hacfan Ilegar agrandes sectores sociales a trav6s de la televisi6n. 
La encuesta de FLACSO, en la primavera de 1988, revel6Ia irnportancia de Ia televisi6n: del 25% de los inscritos que 
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dijeron informarse principalmente a trav6s de ese medio, el 
51% respaldaban al "sf' y al 17% el "no". Esto se compara con 
una ventaja a favor del "sf' del 45% al 22% entre el 25% del 
electorado inscrito que dijo informarse principalmente a travis 
de la radio, y de 41% al 31%, respectivarnente, en el caso de 
lectores de peri6dizos, los que representaban a un 11% del 
electorado. 

En 1988, varios nuevos programas semanales de televisi6n 
comenzaron a brindar un foro de debate entre partidarios y
adversarios del Gobierno. Se invit6 a participar en esos 
programas a figuras polfticas que no habian aparecido en 
televis6n desde hacfa mis de uri decenio. Esos programas
brindaron a los lideres opositores ]a oportunidad de plantear
problemas que no se habfan suscitado en televisi6n desde hacfa 
muchos afios. 

El Gobierno, empero, tenfa ventajas en materia de 
cobertura informativa, incluida la relaci6n de las actividades 
diarias del Presidente Pinochet y la exposici6n del punto de 
vista de su gobierno y sus partidarios. Las emiscras de tele
visi6n a rara vez informaban sobre las actividades o la posici6ri 
de la oposici6n. 

Ademrns, en el perfodo que precedi6 a la campafia el 
Gobierno difundi6 en todos los canales de televisi6n una serie 
de anuncios en los que se exhortaba a la ciudadanfa, oblicua y
directamente, a votar "sf' en el plebiscito. En esos avisos se 
proclamaba el progreso econ6mico de Chile con consignas bales 
como: "En paz y en orden, Chile avanza", "Somos millones" y
"Sf a la democracia". Seg-in la oposici6n, el Gobierno gast6,
aproximadamente, el equivalente a un mill6n de d6lares por 
mes en esa campafia de anuncios polfticos, que se transmitfan 
hasta 27 veces por dfa. El Gobierno respondi6 caracterizando 
esos avisos como "publicidad" orientada a exhortar la partici
paci6n en el plebiscito, por lo cual la campafia no se regirfa por
la ley que prohibfa la difusi6n de "propaganda" antes del 
perfodo de los 27 dfas anteriores al plebiscito. 

Un ejemplo pone en relieve la dificultad que experi
mentaron los grupos no gubernamentales para obtener acceso 
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a la televisi6n. CIVITAS trat6 de comprar un espacio paradifundir sus programas de educaci6n e inscripci6n electoral,pero todas las estaciones nacionales, incluida ]a de la Universidad Cat6lica, que es de gran renombre, rechazaron losanuncios, argumentando que la consigna de CIVITAS tenfa uncontenido polftico muy marcado. 
Para atender algunas de lws quejas acerca del acceso a latelevisi6n, la nueva ley electoral previ6 la asignaci6n de unespacio de media hora por noche dividido por partes igualesentre los partidarios del "sf y del "no" durante el perfodo oficialde 27 dfas de Ia campafia. En la Secci6n B, mi(s adelante, seanalizan las repercusiones de esos programas sobre la campafia.

2. El papel del Goblernoy las FuerzasAnnadas (FFAA.) 
Segfin la Constituci6n de 1980, hasta 1989, estd1n investidosde los Poderes Legislativo y Ejecutivo el Presidente Pinochet yla junta militar de 4 miembros, que actualmente son el GeneralHumberto Gordon, del Ej6rcito, 21 el Almirante Jos6 ToribioMerino, de la Marina, el General Fernando Matthei, de laFuerza A6rea, y el general Rodolfo Stange, de Carabineros(policfa nacional). La Junta debfa sancionar las leyes concernientes al plebiscito y, en general, hacerlas cumplir. Lo queno es menos importante: la campafia a favor del "sr' fuedirigida por el Ministro del Interior, Sergio Fernindez. 

Hasta 1973, las FF.AA. chilenas fueron muy profesionalesy apolfticas. De hecho, el plebiscito represent6 la primera vezen Ia historia chilena que todos los integrantes de las FF.AA.pudieron votar. La oposici6n se quej6 con acritud queFF.AA. no fueron imparciales las
durante la campafia. Altosjerarcas oficiales, como el Ministro de Defensa, manifestaronpiblicamente que las FF.AA. estaban comprometidas con la 

21 El Presidente Pinochet siguc siendo Comandante en Jefe de las 
FF.AA., pero te6 ricamcnte no integra ya la Junta. Para que pudiera sertornado en cuentd CoMo candidato oficialista en el plebiscito, se confi6 elpodcr de designar el candidato no a la Junta, sino a los Comandantes en
.lefe de lhs FF.AA. 
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campafia por el "sf', y que oficiales superiores prestaban 
servicios en la sede de la misma. 

Dado el sistema constitucional, no es sorprendente que el 
Gobierno gozara de ventajas. Primero, todos los gobernantes 
locales habfan sido nombrados por el Gobierno Central, por lo 
cual eran propensos a acceder a ]a influencia oficial. En agosto 
de 1987, por ejemplo, el Gobierno, por intermedio del Mini
sterio del Interior, exhort6 a los alcaldes y otros funcionarios 
locales a aplicar "un Plan Nacional de Acci6n Cfvica, cuya meta 
es reforzar el apoyo al rfgimen." 22 Se afirma que los alcaldes 
que se rehusaron a apoyar el plan fueron reemplazados por 
otros leales a Pinochet. En el mes que precedi6 al plebiscito, 
se dice que los alcaldes solicitaron a los maestros que, mediante 
formularios, auscultaran la orientaci6n de la ciudadanfa en el 
plebiscito. 

Ademdis, el Gobierno disfrut6 de las ventajas cld6sicas de su 
condici6n de detentador del poder. Asf, el afio pasado, el 
Presidente Pinochet, tratando de crearse una imagen populista, 
inaugur6 obras p6blicas yproyectos de vivienda en todo el pas, 
redujo el impuesto al valor agregado y tom6 diversas medidas 
de fomento econ6mico. 

Dada ]a disparidad de recursos entre los dos bandos (la 
oposici6n la estim6 en 30 a 1) y las consecuencias que ello tuvo 
en cuanto a una adecuada informaci6n de las posiciones 
confrontadas, la oposici6n decidi6 aceptar recursos externos con 
fines determinados y limitados. Genaro Arriagada, Secretario 
Ejecutivo del Comando por el NO, explic6 esta decisi6n 

22 El plan ue descripto inicialmente por el diario chileno Forthn 
(Mahocho) Diario, cn agosto de 1986, y The Miami Herald inform6 al 
rcspccto el 27 de agosto de 1987. Una descripci6n complcta del plan 
aparece en Americas Watch, Chile: Human Rights and the Plebiscite 
("Chile: Los derechos humanos y el plebiscito"), 160-166 (julio dc 1988). 
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afirrnando 
 que 	 "rechazar esos d6ares significarfa crearcondiciones para que triunfe Pinochet." 

Diversas 
 entidades extranjeras brindaron respaldocampafia de ]a oposici6n. Por ejemplo, el Congreso de 

a 
1EE.UU. aprob6 una asignaci6n de I mill6n de d6lares paraFundaci6n Nacional para ]a Democracia, para "la promoci6nla democracia en Chile". Como ya se sefial6, el NDI administel grueso de esos fondos, que se usaron para financiar proyectlde 	 educaci6n civica, campafias de inscripci6n, sondeosopini~n y la publicidad y los avisos de entidades 
( 

y el 	movimiento opositor. no partidist,
El Parlamento Europeo, al igual qLvarios gobiernos europeos, otorgaron donaciones similares. IGobierno chileno denunci6 esa 	supuesta "intervenci6n extrarjera", atribuy~ndole un caricter "antidemocrfitico, corruptorcontraproducente", 24 

B. 	 La campafia
 
El perfodo oficial de la campafia comenz6
tiembre. Al principio ]a oposici6n temi6 que 

el 5 de sep 
el perfod(asignado fuera insuficiente para contrarrestar los efectos de 1,ofensiva del "sf', que ya Ilevaba un afio. Sin embargo, mediant]a elaboraci6n de una estrategia anterior al anuncio de ]a fechzdel plebiscito y la utilizaci6n dei espacio televisivo gratuitcasignado a la oposici6n, cuando lleg6 ]a fecha del plebiscito, lo5partidarios del "no" habfan tenido la oportunidad de transmitireficazmcnte su mensaje al pueblo chileno. De hecho, algunosestrategas opositores hallaron conveniente que el perfodo de lacampafha no hubiera sido mdis largo, pues ternfan que perdierainpulso, y que se hiciera cada vez mrs diffcil que se desarrollara 

en paz. 

23 Wase S. Chrisian, "Entidad canaliza fondos norteamericanos apartidos que se oponen a Pinochet, Te New York Times, 15 de junio de198.8, prig. 1. 
24 Wase Enibajada de Chile, Documento de Antecedentes Politicos 

de Chile. 5n.] (vcrano de 1988). 
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1. Tenintica generalde la campana 

Las fuerzas partidarias de Pinochet hicieron hincapiA en el 
6xito econ6mico de Chile en los 6ltimos 15 afios y en el caos 
reinante antes del golpe militar. Afirmaron que en la era de 
Pinochet se crearon mds de 100.000 puestos de trabajo y se 
constuyeron 500.000 viviendas, y que productos tales como 
autom6viles y televisoras se hicieron accesibles a gran nfimero 
de consumidores. Con el triunfo del "no" los oficialistas 
argumentaban, Chile volverfa a las colas para comprar pan y a 
una economfa en deterioro como la del iltimo afio de gobierno 
de Allende. Por iltimo, la campafia del "sf' trat6 de presentar 
a Pinochet como un gobernante compasivo y democrd.tico, 
empefiado en la preservaci6n del orden constitucional. 

En cuanto a ]a oposici6n, antes de que comenzara la 
campafia se habfa debatido bastante la importancia de designar 
a un candidato simb6lico de la coalici6n opositora. Se pensaba 
que de ese modo se Ilevarfa tranquilidad a ]a poblaci6n en 
cuanto a que el triunfo del "no" no provocarfa el caos pronos
ticado por las fuerzas de Pinochet. Sin embargo, los 16 partidos 
del Comando por el NO no pudieron ponerse de acuerdo sobre 
]a personerfa del candidato. Ademris, no se formularon bases 
programditicas concretas en la campafia - esto debido en gran 
medida a la amplitud de la coalici6n - aunque se trat6 de atraer 
a quienes no habfan sido beneficiados directamente por el 
reciente 6xito econ6mico de Chile. 

Se procur6, de todos modos, convencer a los chilenos de 
que nada tenian que temer de Lin triunfo del "no". El estribillo 
de la canci6n distintiva de ia campafia del "no" hacfa hincapi6 
en ese punto, con el texto: "la alegrfa ya viene". A la vez, se 
procir6 dejar en claro que no se estaba de acuerdo con las 
declaraciones de Volodia Teitelboirn, uno de los lfderes 
comunistas, que regres6 en septiembre tras 15 afios de exilio y 
no tard6 en afirmar que en caso de que triunfara el "no" se 
establecerfa un gobierno provisional. El Comando respondi6 
en6rgicamente que aunque tambi6n deseaba la salida de 
Pinochet, esa meta debfa alcanzarse de manera ordenada y en 



42 

el marco de un programa pacifico de transici6n elaborado decomin acuerdo con los militares. 
2. La inportanciade a teluvisi6n 

A lo largo de todo el perfodo de la campafia, la oposici6nemfatiz6 que para poder tener un plebiscito honesto,requerfa, como minimo, que se se
le brindara espacio televisivogratuito durante el perfodo de Ia campafia. 2 Como ya sesefial6, la Ley Electoral, promulgada en mayo de 1988, satisfizoesa aspiraci6n, asignando media hora de espacio televisivogratuito simultdneo en todas las estaciones televisivas en cadadfa de la campafia, que debfa repartirse equitativamente entrelos partidarios del "sf' y del "no". 

En agosto, el Gobierno anunci6 que el horario asignadoserfa de las 10:45 y a las 11:15 P.M. La oposici6n, temiendoque lo avanzado de ]a hora hiciera que se redujera la audiencia,reclam6 un horario vespertino mdis temprano, en que pudierapreverse que m'is personas estuvieran mirando la televisi6n. ElGobierno, empero, no accedi6.
 
En definitiva, da ]a impresi6n 
 de que el problema delhorario no tuvo importancia. La poblaci6n se esforz6 de todasmaneras para verlas exposiciones todas las noches y debatirlasal dfa siguiente. Segfn una encuesta realizada por el Centro deEstudios Polfticos (CEP) en septiembre, tanto el "sf' como el
"no"se comunicaron con la mayorfa de sus partidarios mediante
]a televisi6n: un 78% y un 71% de los potenciales votantesdijeron haber visto las exposiciones del "sf' y el "no", respectivamente. No puede subestimarse la importancia psicol6gica ypolftica que 6sto revisti6 para la oposici6n, cuyos Ideres nohabfan aparecido en televisi6n, salvo en forma muy limitada en

1987. 
En sus exposiciones nocturnas de 15 minutos de duraci6n,

]a oposici6n procur6 mantener ]a imagen de una campafia 

25 Ademnis, a oposici6n sigui6 pidiendo autorizaci6n para ,responder alas alocuciones polificas de Pinochet, pero los tribunalcs rechazaron 
pcdido. 

ese 
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orientada hacia el futuro mediante fragmentos musicales y
breves notas humorfsticas. Se valieron de una presentaci6n
noticiosa, lo que qued6 a cargo de un ex periodista televisivo 
prestigioso. En especial durante la etapa inicial se hizo poco
hincapi6 en ]a temditica polftica y las alocuciones de dirigentes
de partidos. Aunque en buena medida se critic6 con dureza al 
Gobierno, s6lo una vez - el 12 de septiembre - el Consejo
Nacior. al de la Televisi6n, 6rgano controlado por el Gobierno, 
censur6 parte de un programa de ]a oposici6n consistente en 
una entrevista a un juez que reconoci6 que se le habfan 
presentado mis de 30 denuncias de torturas, aduciendo que los 
jueces no pueden participar en campafias polfticas. La oposi
ci6n decidi6 cancelar en su totalidad el programa de 15 minutos 
de duraci6n en lugar de suprimir el fragmento censurado. Para 
evitar que se la acusara de obtener ventajas indebidas, la 
campafia del "sf' cancel6 su espacio del 14 de septiembre. 

Los partidarios de Pinochet se valieron de su espacio de 15 
minutos para reforzar su temditica. En tanto, que las exposi
ciones iniciales se consideraron ineficaces, ]a calidad aumentaba 
a medida que se sucedieron los programas. En la 6ltima 
semana se present6 una extensa entrevista al Presidente 
Pinochet. 

Segfin la encuesta del CEP, en setiembre la campafia del"no" fue mucho mas eficaz que la del "sf'. La poblaci6n asign6 
a la primera el mis alto puntaje en todas las categorfas de la 
encuesta, como las de ser "crefble", "optimista", "claramente 
comprensible", "din.mica", "alentadora" y representar "el mejor
camino", asf como revelar "aptitud para gobemar el pas". 
3. Ambitos en que se presentaronproblemas 

La oposici6n sostuvo que las autori&ddes policiales no le 
permitfan realizar sus concentraciones n los mismos lugares 
que a los partidarios del "sf'. Por ejemplo, no se le facilitaba 
aceso a los sitios donde el oficialismo solfa realizar sus actos, 
como el Parque O'Higgins o la calle principal del centro de 
Santiago, - obligando a la oposici6n a utilizar lugares mds 
remotos de diffcil aceso para los medios de transporte colectivo. 
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SegCin se inform6, hechos similares habfan ocurridos en lascapitales de provincia.
 
En la 
 iltima semana de la campahia, la oposici6n inform6que Carabineros confiscaba ]a c~dula nacional de identidadnecesario para votar - a los partidarios del "no". Aunque el Jefede Carabineros y miembro de ]a Junta, General Rodolfo Stange,lo neg6, a la oposici6n le preocupaba tanto el tema que inst6 asus partidarios no llevar consigo la c~dula hasta el dfa delplebiscito. La Delegaci6n, a su vez, recibi6 quejas sobre el temaen casi todas las provincias visitadas; fue diffcil, empero, hallara las victimas concretas. Dada ]a proporci6n de votantes, elnfimero de confiscaciones no puede haber sido alto, aunque ]aansiedad de algunos partidarios del "no" sin duda aument6 con 

esos informes. 
Hubo otros informes sobre intimidaci6n de opositores,incluidas lamadas telef6nicas amenazantes y, en varias ciudades,casos de detenciones de quienes repartfan panfletos del "no".Ademas, los lfderes opositores Andr6s Zaldfvar y GabrielValdds denunciaron ataques nocturnos contra sus casas; elprimero logr6 que la Justicia ordenara a Carabineros vigilar sudomicilio. Tambi6n se inform6 sobre actos de violencia contrapartidarios del Gobierno: por ejemplo, en una concentraci6n enTemuco, el 5 de septiembre, Sergio Onofre Jarpa, ex Ministro
del Interior y Presidente del Partido Renovaci6n Nacional, fue
atacado por activistas antigubernamentales.
 

Finalmente, la oposici6n se quej6 de maniobraspartidarios del Gobierno. de
En Valparafso, por ejemplo, seentreg6 a miembros de la Delegaci6n un volante firmado por elComando par el NO en que se advertfa que ]a votaci6n no serfasecreta. Ui oposici6n lo atribuy6 a los partidarios del "sf', "conel fin de aternorizar a los votantes del "no" para que no

votaran". 
En Concepci6n, ]a segunda ciudad del pais, el Arzobispoentreg6 a miembros de la Delegaci6n una carta remitida a milesde hogares, supuestamente por el Comando por el NO, en ]aque se instaba a los votantes a marcar la hoja de votaci6n con 
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tinta y no con el lipiz disponible en el lugar de votaci6n, con lo 
que se anularfa el voto. 26 

C. Los fitimos dfas de la campafia 
El sdbado 1 de octubre se realiz6 la concentraci6n final del 

Comando por el NO, en Santiago; se estima la concurrencia en 
1 mill6n de personas, con banderas de los partidos desde el 
Centro hasta ]a extrema Izquierda. El acto dur6 unas 4 horas, 
con la participaci6n de los conjuntos musicales chilenos de mds 
renombre, incluidos aigunos recientemente llegados del exilio, 
y un discurso pronunciado por Patricio Aylwin, Presidente del 
Partido Dem6crata Cristiano y vocero oficial del Comando por 
el NO. 

Al dfa siguiente hubo una caravana de autos del "sf', por el 
centro de Santiago. Por su cardicter fue diffcil calcular el 
ntimero de participantes, aunque se cree que 150.000 es una 
cifra confiable. A diferencia de la concentraci6n del "no", que 
se autovigil6 enteramente, la caravana del "sf' fue asistida por
Carabineros, que despej6 el tr.nsito. Ambas manifestaciones 
fueron pacfficas. 

En la noche del sibado anterior al plebiscito, un apag6n
afect6 la mayor parte de la Capital. El Gobierno sostuvo que
terroristas habfan cortado las lIfneas de tendio el6ctrico, pero
muchos lo atribuyen a un plan del Gobierno para intimidar a la 
poblaci6n o preparar la cancelaci6n del plebiscito. 

Dio mds verosimilitud a esos temores la informaci6n que 
se conoci6 el lunes 2 de octubre, que el Subsecretario de Estado 
de EE.UU., John Whitehead, habfa llamado al Embajador de 
Chile en EE.UU. para expresarle su preocupaci6n por los 
r-mores que se programaba perturbar y cancelar el plebiscito.
Al parecer, la Embajada de EE.UU. habfa recibido infor
maci6n verosfmil sobre un plan de perturbaci6n y buscaba, 
mediante una declaraci6n p6blica, disuadir a los chilenos de 
ejecutar el plan. El Gobierno de Chile respondi6 acusando a 
EE.UU. de interferir en los asuntos internos de Chile. 

26 Vasc el Ap6ndice IX. 
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En vfsperas del plebiscito hubo otro apag6n que afect6 a
la mayor parte de la regi6n centromeridional del pais. Se dice 
que tambi6n estallaron bombas en varias zonas residenciales de
Santiago, con lo que se reavivaron los temores que se cancelarfa 
el plebiscito. 

Entre tanto, el 5 de octubre por la mafhana, The New York 
Times public6 - lue-o que el gobierno chileno disuadiera a la 
prensa chilena de r) publicarlos - los resultados de ]a encuesta 
final realizada por CEP en las iltimas 2 semanas de septiembre.
Seg-in la encuesta, habrfa una diferencia del 52% al 32% a 
favor del "no". 
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Capitulo 5 

EL PROCESODE VOTACION 

En sus viajes a las diferentes regiones el dfa del plebiscito,
la Delegaci6n trat6 de establecer si en los lugares de votaci6n 
se cumplfan las normas electorales. En esta secci6n se descri
ben esas normas que, en general, se acataron escrupulosamente;
luego, sobre la base de los informes de los equipos del IDN, se 
comentan aspectos concretos de la votaci6n. Finalmente, se 
dirige al lector al Ap~ndice XII, donde aparecen informes 
especfficos sobre diferentes regiones del pas. 
A. 	Normas plebiscitarias 

Los chilenos estdn orgullosos de la historia de sus elec
ciones, exentas de fraude, pese a la pol'Imica acerca de los 
plebiscitos de 1978 y 1980, administrados por la Junta. Por ese 
motivo, hasta los opositores dudaban que el Gobierno cometiera 
fraude, en gran medida debido a la reputaci6n profesionalista
del Servicio Electoral, en materia de inscripci6n de votantes y 
partidos. 

El cometido bdsico de ese Servicio es preparar el material 
de votaci6n, incluidos los sobres y formularios de rigor para los 
funcionarios electorales, y hacer que se distribuyan. Las juntas
electorales, de 3 miembros, establecidas en cada provincia, a su 
vez, garantizaron el ordenado funcionamiento del proceso el dfa 
del plebiscito: eligieron los locales de votaci6n, nombraron a un 
delegado para cada uno, asf como los vocales, que adminis
traron las mesas de votaci6n. 
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1. Otganizacidnde las mesas de votaci6n 
Los ciudadanos votaron en 22.247 mesas instaladas en 1.200locales de votaci6n en todo el pais. Estos, en general, albergaban entre 10 y 150 mesas, correspondientes a 350 votantes 

cada una. 
En general, cada mesa contaba con 5 vocales. 27 Losvocales se eligieron como sigue: cada uno de los miembros de]a junta elegfa 5 personas de la n6mina de votantes de cadamesa.28 Con los 15 nombres se hacfa una lista, que se colocaba en un lugar p6blico. El 16 de septiembre, la junta, en sesi6np6blica, extrafa 5 nfimeros de una caja que contenfa losnumeros del 1 al 15, nombrdindose vocales a las personas a las que correspondfan los nfimeros. Luego se sacaban 5 nfimeros

m;is, correspondientes a los suplentes.
 
El procedimiento de selecci6n de vocales fue 
uno de lostemas que desat6 mis pol6micas entre el Gobierno y laoposici6n durante el debate de la ley electoral. Segfin laoposici6n, la mayorfa de los vocales eran partidarios delGobierno. En la prdictica, empero, pocas quejas de procedimiento se conocieron, pues en su mayor parte, las juntasescogieron a las personas mis capacitadas inscri_tas en cada 

mesa. 
Los vocales se reunieron el sdbado 1de octubre para elegirun presidente, un secretario y un su plente por mesa. En esaoportunidad, los vocales, supervisados por los delegados de ]ajunta, revisaron tambi6n los procedimientos de votaci6n. 

27 Las mesas podfan funcionar con la presencia de por lo menosvocales; cuando no los habia, el delegado electoral podfa nombrar vocales
3 

de entre quienes esperaban para votar. La Delegaci6n no encontr6 ninguna
mesa en que hubiera menos de 3 vocales. 

28 Se ccrraba cada libro-registro al llegarse a los 350 nombres, por locual los habitantes de una misma casa no necesariamente figuraban en el
mismo libro ni votaban en cl mismo sitio. 
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El 5 de octubre, dfa del plebiscito, cada mesa podfa 
empezar a funcionar no antes de las 7 A.M. y debfa estar 
abierta por lo menos 9 horas consecutivas, a menos que todos 
los inscritos de esa mesa hubieran votado antes que expirara ese 
lapso. Aunque los vocales, en general, estaban presentes a las 
7, les llev6 cierto tiempo, en algunos casos, preparar el material 
electoral, por Jo cual, en la mayorfa de los casos, las mesas se 
abrieron entre las 7:45 y las 8:45 A.M. y se cerraron entre las 5 
y las 6:30 P.M. 
2 La votaci6n 

Al Ilegar al lugar de votaci6n, el votante era encaminado 
a su mesa; como en elecciones anteriores, los hombres y las 
mujeres votaron en mesas distintas, y en las zonas urbanas en 
lugares de votaci6n separados. Cuando el votante ilegaba a ]a
cabeza de ]a fila debfa presentar su carn nacional de identidad 
al Presidente de la mesa. Se anotaba el ntimero de camrt y el 
votante firmaba el libro-registro en la Ifnea correspondiente a 
su nombre. 

Se le entregaba un sobre de votaci6n y se le indicaba que
]a marcara en una de las dos casillas de que disponfa cada 
mesa. Dentro del sobre se lefa: "Plebiscito para Presidente de 
la Repiblica", varias lifneas mds abajo el nombre de Pinochet y
finalmente, debajo de su nombre, habfa 2 lIfneas horizontales 
debajo de las palabras "sr'y "no". " En general, para marcar la 
cfdula electoral, el votante cruzaba la lIfnea horizontal con una 
lIfnea vertical, indicando asf su preferencia por el "sf' o el "no". 
En la c~dula habfa tambi6n un nimero de serie, que figuraba
junto al nombre del votante en el registro. 

En general, a cada votante le llevaba 15 segundos doblar 
y sellar la cfdula en la cdimara secreta de votaci6n, iuego la 
devolvfa al Presidente de mesa, quien comprobaba que el 
n6mero exterior del sobre correspondiera con el entregado al 

29 Wase el Ap6ndice X. 
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votante. 30 Luego se arrancaba del sobre el tal6n con elnumero, para asegurar el secreto del voto, y se colocaba elsobre en ]a urna. Se marcaba el pulgar derecho del votante continta indeleble y se le devolvfa su carn6t de identidad. 
B. Observaciones de ia Delegaci6n 

Como habrfa ocurrido en casi todos los paises, las observaciones de los delegados sobre un mismo tema no coincidieron,pero hubo mucho menos discrepancias que coincidencias. Lassiguientes fueron las principales observaciones de los equipos
sobre el proceso. 
1. Lav largasdemoras a pritnerahora de la nafiana 

Los delegados comprobaron que por la mafiana habfalargas colas en casi todos los locales de votaci6n, por lo cual enmuchos hubo graves "cuellos de botella", por varias razones:primero, los vocales, como era previsible, no estaban familiarizados al principio con el tr(dmite; segundo, los ciudadanoshicieron caso a sus lfderes polfticos, que los exhortaron a votartemprano; tercero, como en cada local habfa muchas mesas,hubo cierta aglomeraci6n, lo que agrav6 mdis el problema.
Las demoras matutinas causaron preocupaci6n que algunaspersonas no pudieran votar porque los locales ya hubierancerrado o porque se hubieran cansado de esperar. Los chilenos,empero, aseguraron a ]a Delegaci6n que esperarfan todo lonecesario: "Al fin y al cabo", dijo ms de uno, "hace 15 a1hosque esperamos votar; unas horas mdis no son nada".
 

Sin embargo, ]a perspectiva que una gran proporci6n de
inscritos no pudiera votar preocupaba tanto que los jefes de la
Delegaci6n visitaron sin previo aviso al Director del Servicio 

numeraron30 Se los sobres para impedir el lamado "voto dirigido", 
que consiste en entregar al votante un sobre premarcado antes de que entreen el local de votaci6n. Se deposita ia c6dula en la urna y el votante saledel lugar de votaci6n con el sobre sin marcar que le entregaron losfuncionarios elcctorales y lo entrega a quien urdi6 la maniobra, a menudoa cambio de dinero u otra recompensa. 
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Electoral a las 3:30 P.M. el dfa del plebiscito. '1 El Director les 
asegur6 que los locales seguirfan abierto. mientras hubiera 
personas para votar, prometi6 dar a conocer esa decisi6n e 
indic6 que a esas alturas se habfa aliviado el problema en casi 
todos los locales. 

Para verificarlo, los jefes y la mayorfa de los equipos del 
NDI volvieron a los lugares antes visitados y observaron que en 
efecto habfan desaparecido las filas y que habfa votado la 
mayorfa de las personas. En consecuencia, ]a mayor parte de 
las mesas pudieron cerrarse al cabo de 9 horas de finciona
miento, el perfodo mfnimo previsto por la ley. Dado el 
extraordinario nfimero de votantes, fue al parecer escasa la 
proporci6n de personas que no pudieron votar debido a 
demoras u otros problemas administrativos. 
2 El secreto del voto 

Muchos chilenos, segtin encuestaz -ealizadas antes del 
plebiscito, se mostraban esc~pticos ante ]a viabilidad de poder 
emitir un voto secreto. Se decfa que el Gobierno colocarfa 
equipos fotogrdificos ocultos en las ctmaras votaci6n y que 
averigfiarfa los votos a partir de los ntimeros de las cfdulas, 
entre otras maniobras para identificar a los votantes. 

Para contrarrestar ese temor, e Comando por el NO y 
otras organizaciones trataron de convencer a los ciudadanos que 
voto serfa secreto. Explicaron que el n6mero que aparecfa en 
la c~dula se quitarfa antes de que se colocara el sobre en la 
urna, y que los apoderados de los partidos examinarfan las 
casillas de voiaci6n para detectar la presencia de cd.maras. Al 
parecer estos esfuerzos fueron exitosos, ya que los miembros de 
la Delegaci6n no escucharon quejas sobre el secreto del voto. 

31 Impedir votar fue uno de los mecanismos usados por el r6gimen de 
Marcos en las elecciones presidenciales de 1986 en Filipinas. Varios 
miembros de la Delegaci6n habfan observado esas elecciones; sabfan, por 
lo tanto, que los resultados clectorales pueden verse afectados por un 
esfuerzo concertado de ese tipo. 



3. La libertad del sufragio 
La cuesti6n de ]a intimidaci6n a los votantes tambifn

plante6 en los debates anteriores al plebiscito. En especial, 
se
]aoposici6n temfa que ]a presencia de soldados y otros efectivos

de seguridad en las vecindades de los lugares de votaci6n
intimidara mis a muchos ciudadanos. Por ese motivo, antes delplebiscito, la oposici6n hizo hincapi6 a la importancia que lasfuerzas de seguriclad permanecieran a m,s de 20 metros de loslugares de votaci6rn, como Jo dispone la ley electoral. 

En ese contexto, impresion6 a la Delegaci6n el profesional
ismo de las fuerzas de seguridad y su disposici6n de ayudar enel proceso. Asf, aun en los casos en que no se situaron en elexterior de los locales de votaci6n, no se advirti6 que tratarande influir sobre los votantes, y los delegados de los partidos
tampoco formularon quejas sobre su comportamiento. 
4. El control del proceso 

Los apoderados designados por los partidos reconocidos a
nivel nacional y regional cumplieron una funci6n clave a losefectos de garantizar la rectitud del plebiscito. Cada partidoreconocido podia nombrar uno por mesa y un apoderado
general por local de votaci6n. Los apoderados podfan objetarlas medidas tomadas por los vocales, y sus objeciones se
asentaban en las actas de las mesas. Tambi6n podfan requerir
una copia certificada de los resultados. 

En la mayorfa de los locales visitados por la Delegaci6n
habfa apoderados del "sf' y del "no"en n6mero suficiente como para garantizar que los problemas se detectaran; de hecho, enmuchos locales los apoderados de ambos bandos ayudaban a losvocales, Jo que contribufa a ]a rectitud dcl proceso. 
5.Aspectos en que se presentaronproblemas 

En su mayor parte, el plebiscito fue administrado en modo
loable. Sin embargo, se presentaron algunos problemas quemerecen ser destacados. La existencia de dichos problemas, no
obstante, no debiera desmerecer la evaluaci6n positiva global
del proceso. 
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En Arica, la ciudad que se encuentra mis al norte de 
Chile, los miembros de la delegaci6n visitaron una mesa cuando 
se les inform6 que aproximadamente 50 cddulas venian pre 
marcadas. Los apoderados se quejaron y 6stas fueron re
emplazadas por c6dulas nuevas. No result6 claro qui6n habfa 
marcado las cfdulas. 

En Los Muermos, un pueblo al sur de Chile cerca de 
Puerto Montt, los miembros de la delegaci6n observaron a un 
lfder del Partido Renovaci6n Nacional ordenar a los presidentes 
de distintas mesas sobre lo que debfan hacer. Tambi~n se les 
inform6 a los miembros de la delegaci6n que empresarios 
locales habfan proporcionado pasajes en 6mnibus ("micro") a 
aquellos individuos que habfan prometido votar por el "sf'. 

Finalmente, en Santa Juana, un pequefio pueblo a 40 
kil6metros de Concepci6n, el equipo de observadores no logr6 
obtener de los militares la autorizaci6n para visitar los sitios 
electorales. Durante ]a campafia, el alcalde del pueblo habfa 
intentado usar a los maestros del pueblo para alentar a la gente 
a votar por Pinochet. 32 Un apoderado del Partido Dem6crata 
Cristiano inform6 que una asistente del .lcalde se encontraba 
dentro del recinto electoral de mujeres, recordando a los 
votantes sobre el modo en que debfan votar. 

C. Resumen 
Merece bastantes elogios la labor de administraci6n del 

plebiscito realizada por el Servicio Electoral. Los jefes de ]a
Delegaci6n que se reunieron con el Director del Servicio el dfa 
del plebiscito comprobaron que reaccionaba positivamente ante 
los problemas planteados. Tambiri contribuyeron a que el 
plebiscito se realizara en un marco de libertad y orden los 
vocales, quienes administraron el proceso de votaci6n en la 
pr.ctica; los apoderados de los partidos, cuya presencia infundi6 
una sensaci6n de seguridad a los votantes; y las fuerzas de 
seguridad. 

32 Vase el informe del equipo de Concepci6n, incluido en el Ap6ndice 
XII. 
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El Servicio Electoral debe empezar pronto a prepararse 
para las elecciones presidenciales y parlamentarias que se
celebrarrn en 1989. El Director del Servicio ha sefialado la
conveniencia de modificar algunos aspectos menores del
procedimiento electoral, para reducir las filas y las demoras 
consiguientes. Para ello se aumentarfa el nfimero de locales devotaci6n, se exhortarfa a los votantes a concurrir a votar a 
distintas horas. 
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Cap[tulo 6 

EL ESCRUTINIO 

Aunque reinaba bastante confianza en el proceso electoral, 
la oposici6n, antes del plebiscito, expres6 preocupaci6n acerca 
del escrutinio. Por ley, los resultados no se proclamarfan 
oficialmente hasta por lo menos 10 dfas despu6s del plebiscito. 
El Servicio Nacional Electoral, entre tanto, anunciarfan los 
resultados provenientes de los colegios escrutadores 3 a 6 dfas 
despu6s de realizado el acto plebiscitario. En tales circun
stancias, la oposici6n ternfa que el Ministerio del Interior, que
historicamente siempre habfa informado con veracidad los 
resultados extraoficiales la noche de las elecciones, podrfa 
manipular los resultados o postergar el anuncio. 

Por ese motivo, la oposici6n organiz6 su propio escrutinio 
general, cuyos resultados se conocieron la noche del plebiscito.
El Comit6 para Elecciones Libres tambi6n organiz6 un escru
tinio rdpido, basado en una muestra al azar de 2.221 mesas (un
10% del total), y el Comando por el NO tambi6n mont6 una 
operaci6n de c6mputo rdipido. 

Dado que en la noche del plebiscito habrfa cuatro resul
tados extraoficiales, la Delegaci6n temi6 que las discrepancias 
entre ellos provocaran dudas sobre la legitimidad del proceso.
Esta preocupaci6n se vio exacerbada cuando se dieron a 
conocer los datos iniciales: en tanto que el Comando por el 
NO y el Comit6 para Elecciones Libres emitieron informaci6n 
peri6dica sobre sus c6mputos a partir de las 9 y las 10:15 P.M., 
respectivamente, el Ministerio del Interior parecfa estar 
reteniendo la informaci6n tras sus anuncios de primera hora de 
la tarde. Por 6itimo, a las 2 AM., los c6mputos pdiblicos 
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coincidieron, mostrando una victoria delconsiderable. "no" por margenA las 2:30 A.M., el Ministerio del Interior celebr6una conferencia de prensa en ]a que confirm6 ]a mayorfa del
"no". 

Dada la considerable importancia deextraoficiales, y dado que, 
los escrutinios 

en general, su existencia ayud6 apresionar para que los resultados fueran fielmente reportados,en la primera parte de esta secci6n se analizan los diferentesprocedimientos de c6mputo, yen la segunda se describen endetalle los acontecimientos entre el cierre de las mesas y las2:30, hora en que el Ministerio del Interior reconoci6 la victoria
del "no". 3-
A. El c6mlito de los votos en Chile 

Una vez terminada ]a votaci6n en un local, los vocalesempezaron a contar los votos, en presencia de los apoderadosy el pfiblico. Los apoderados podfan pedir una copia certificada
de los resultados. 

Las siguientes fueron las etapas del c6mputo. Los vocalescontaron el n6mero de firmas del libro-registro, el ncimero detalones arrancadas de los sobres y el ntimero de sobres quehabfa en ]a urna. Luego abrieron, leyeron en voz alta ytabularon los votos. Los miembros de la Delegaci6n noadvirtieron disputas de importancia sobre la adjudicaci6n devotos a uno u otro bando. 
Tabulados los votos, se prepararon dos ejemplares de las"minutas del escrutinio": el Presidente de mesa remiti6 una alcolegio escrutador al dfa siguiente; la otra se envi6 por correo
al Servicio Electoral, en Santiago. 
 Los vocales prepararontambien un ejemplar con los resultados y, junto con el materialelectoral, lo entregaron al delegado de ]a junta electoral que se
encontraba en 
el local de votaci6n. Completado el c6mputo a 

33 El Ap6ndicc XI contiene los resultados cntregados por el ServicioNacional Electoral, cl Co=it6 para Elecciones Libres y cl Comando por elNO, asi corno un cronograma grfifico prccisando cl orden de entrega de losrcsultados de los cuatro escrutinios paralclos. 
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nivel de las mesas, los representantes de las operaciones de 
escrutinio extraoficiales procuraron remitir la informaci6n a 
Santiago sigjiendo un plan preestablecido. 
1. El escrutinjo del Ministerio del Interior 

El delegado de la junta electoral debfa encargarse de 
recoger los resultados de ias mesas de cada local y remitirlos al 
Gobernador de la provincia, quien transmitfa la informaci6n al 
Ministerio del Interior, en Santiago. Dados los recursos y la 
calidad t6cnica de la red de comunicaciones del Ministerio, se 
prevefa que ese c6mpute iba a ser el primero en conocerse la 
noche del plebiscito. El escrutinio del Ministerio se realiz6 ante 
]a prensa y los diplom,5ticos; no obstante, el Gobierno, man
teniendo su posici6n de no reconocer oficialmente la presencia 
de observadores, se neg6 a que la Delegaci6n estuviera presente 
en el lugar donde el Ministerio realizaba los c6mputos. 
2. El "escrutiniordpido"del CEL 

El Comit6 para Elecciones Libres realiz6 un escrutinio 
ripido basado en el siguiente sistema: Antes del plebiscito, el 
CEL cscogi6 al azar 2.221 mesas (un 10% del total). Volun
tarios, mayormente de CIVITAS, obtuvieron los resultados de 
esas mesas y los telefonearon a otro voluntario, en S7 :tiago. 
Cada voluntario de Santiago se ocup6 de no ms de 40 mesas. 

De ese modo, el CEL esperaba poder difundir los resul
tados de 500 mesas no ms de 3 horas despu6s del cierre de las 
mismas. Esos resultados tendrfan un error mdximo de 4 puntos 
en un nivel de confiabilidad del 95%. Contados los resultados 
de las 2.221 mesas, el margen de error serfa de 3%, con un 
nivel de confiabilidad del 99%. 
3. El "Comandopor el NO" 

El "Comando por el NO" realiz6 un escrutinio general para 
obtener los resultados de casi todas las mesas del pais. El 
procedimiento fue el siguiente. Un apoderado oficial designado 
por un partido reconocido obtuvo de los vocales una copia 
certificada de los resultados, como lo permite la ley, y la entreg6 
a un mensajero previamente establecido, que a su vez lo hizo 
llegar a uno de los 40 centros de c6rnputo del Comando, en 



todo el pais. Cuando ese centro distaba mdis de 30 km. dellugar de votaci6i, los resultados se telefoneaban a un centropredeterminado. 
En el centro de c6mputo, los resultados se anotaban enhojas de acumulaci6n. Anotados los resultados de un nfimerosLificiente de mesas, las cifras se remitfan por FAX a Santiago.Recibidos en Santiago, los resultados se registraban porseparado en computadoras del Comando.
 
Suponiendo 
 que no hubiera problemas, el Comandoesperaba haber completado el c6mputo del 70% de los votos amedianoche, a mis tardar, yde ese modo predecir con precisi6nlos resultados del plebiscito, pero reconoci6 tambien que elsistema podfa trastornarse fdicilmente, especialmente teniendoen cuenta los apagones que afectaron al pafs ]a vispera delplebiscito. 

4.El "Comandopor el SI" 
A parecer para contrarrestar las actividades de otrosescrutadores extraoficiales, el Comandoprepar6 su por el SI tambi6npropia operaci6n de escrutinio r.pido. Para elloobtuvo los resultados de las primeras cinco mesas enfinaliz6 el c6 mputo en las quecada local. Los estadfgrafos delComando afirmaban que de ese modo tendrfan una muestra alazar suficiente como para efectuar extrapolaciones. ElComando prevefa poder anunciar resultados preliminares entrelas 8 y las 9 P.M. 

5. El c61nputo oficial 
Si bien la atenci6n de ]a prensa y los observadores seconcentr6 en los c6mputos extraoficiales ]a noche del plebiscito,vale ]a pena describir c6mo se realiz6 el escrutinio oficialComo se indic6, a las 2 P.M. del dfa siguiente al plebiscito, elPresidente de cada mesa llev6 las minutas del escrutinio de sumesa al lugar donde debfan reunirse los 194 colegios escrutadores. Cada colegio estaba formado por 6 miembros y tinsecretario; los miembros fueron elegidos por los presidentes delas mesas de sLIs propias filas, y los secretarios fueron nombrados por el Servicio Electoral. 
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El colegio revis6 los resultados de cada mesa, pero no
podfa entender en reclamaciones sobre la validez de los 
resultados. En las minutas preparadas por cada colegio figuraba 
un cuadro con los resultados de cada mesa. Se elaboraron tres 
ejemplares de los cuadros. Uno se asent6 en el libro de actas, 
otro se remiti6 por correo al Servicio Electoral, en Santiago, y
el tercero fue llevado a ]a junta electoral provincial. El martes 
11 de octubre, el Director anunci6 los resultados del escrutinio 
de 162 colegios. 

El Tribunal Calificador de Elecciones (TCE), establecido 
por la Constituci6n de 1980, fue el 6rgano encargado de
proclamar los resultados oficiales del plebiscito. Se componfa
de 4 miembros: 3 ex integrantes de la actual Corte Suprema de 
Justicia y un abogado nombrado por ]a misma. El TCE empez6 
a reunirse 10 dias despu6s del plebiscito; tenfa autoridad para
entender en todas las reclamaciones relacionadas con ]a rectitud 
de los procesos de votaci6n y escrutinio. 
B. La informaci6n sobre los resultados del plebiscito 

Los primeros informes sobre los resultados probables del 
plebiscito los emiti6 una prestigiosa empresa de encuestas que
habfa organizado encuestas de iltimo momento. Sus resultados 
mostraron un triunfo del "no" por 60% contra 40%. Sin 
embargo, dada la escasez de datos electorales hist6ricos 
pertinentes, hubo cierto escepticismo sobre la exactitud de esa 
encuesta de iltimo momento. 

A las 7:30 P.M., 90 minutos despu6s de lo previsto, el 
Subsecretario del Interior, Alberto Cardemil, anunci6 que,
habi6ndose escrutado el 1% de los votos, iba al frente el "sf'. 
Entre tanto, el Comando por el NO habfa anunciado que no 
darfa a conocer resultados hasta que se hubieran tabulado por
lo menos 500.000 vot-x, para evitar acusaciones de que estaba 
manipulando la inforrnaci6n y para asegurarse de que ias cifras 
tuvieran cierta significaci6n estadfstica. Sin embargo, a las 9 
P.M., los dirigentes del Comando estimaron que no podfan 
esperar mdis, yanunciaron los resultados de los primeros 180.000 
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votos tabulados, en base a los cuales el "no" iba adelante por
61% contra 39%. 

A partir de ese momento, el Comando por el NO fueactualizando sus cifras con los nuevos resultados que Ilegaban.
A las 11 P.M., cuando miembros de la Delegaci6n visitaron su
sede, se habfan tabulado casi 2,4 millones de votos; aunque la
delantera del "no" era entonces de 59% a 41%, las cifras
tabuladas bastaban para suponer una victoria del "no". Una
hora despu6s, la guardia policial asignada para proteger la sede
del Comando fue s6bitamente retirada, lo que caus6 bastante
aprensi6n a los presentes. 

Entre tante, alrededor de las 10 P.M., el Subsecretario
Cardemil brind6 datos actualizados. Aunque las cifras mostra
ban aft que el "sf' iba adelante, para sorpresa de muchos el
total de votos tabulados era muy reducido. El Ministerio tard6
4 horas en hacer su pr6ximo anuncio. 

Poco despu6s del anuncio de Cardemil - a las 10:15 P.M. 
- CEL dio a conocer los resultados de su escrutinio rpido:habi6ndose tabulado los resultados de 735 mesas de su muestra
al azar, el "no" Ilevaba la delantera por un 55,2% contra 42,6%.A medianoche el CEL entreg6 nuevas cifras: habi6ndose
tabulado los resultados de 1.200 mesas, iba al frente el "no"por
55% contra 42,7%. 

El siguiente hecho importante fue el comentario televisivo
del lfder del Partido Renovaci6n Nacional, Sergio Onofre Jarpa,
que la tendencia era favorable al "no". El Comando por el NOhabfa entregado sus resultados a Jarpa y sus colegas a lo largo
de toda ]a tarde. Los lideres del Partido Renovaci6n Nacional,
entre tanto, basados en esa intormaci6n, habfan venido exhor
tando al Gobierno a facilitar informaci6n precisa y reconocer los 
resultados. 

A las 12:30 A.M., al entrar al Palacio Presidencial para
participar er una reuni6n de la Junta, el Comandante de laFuerza Adrea, Fernando Matthei, declar6 a un cronista radial 
que "al parecer el "no" ha ganado". Con ello resultarfa dificil 
que la Junta repudiara el proceso o los resultados. A las 2 
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A.M., en su tercera aparici6n, el Subsecretario Cardemil dio a 
conocer cifras segfin las cuales el "no" iba adelante por un 
53,3% contra un 44,3%, una vez de tabulado el 71,73% de los 
votos. Media hora despu6s, el Ministro del Interior, Sergio
Fermndez, que habfa dirigido la campafia del "sf', ley6 una 
declaraci6n en que reconocfa oficialmente ]a victoria del "no". 
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Capitulb 7 

LOS RESUL TADOS 

El martes 11 de octubre, el Servicio Nacional Electoral dioa conocer los resultados de 162 de los 194 colegios, quecorrespondfan al 88% de las 22.247 mesas de todo el pafs.Segfin ellos, habi6ndose tabulado 6,4 millones de votos, el "no"Ilevaba la delantera por unos 820.000 votos, o sea un 55,5%contra un 41,8%. m4 Esas cifras revelaban la afluencia a lasurnas de 7,2 millones de personas, o sea el 97% de los inscritosy el 85% de las personas en edad de votar. Esas cifras notenfan precedentes en la historia electoral de Chile, y superanlas de la mayorfa de los pafses democrticos. 
El lunes 10 de octubre el Comando por el NO revel6resultados similares. Habi6ndose tabulado los resultados de21.059 mesas, habfan votado por "no" 3,76 millones de personas(el 54,95%) 3s Segfin las proyecciones del CEL, basadas en sumuestra al azar, se habfan emitido 3,98 millones de votos por"no" y 3,09 millones por "sf' (55% contra 43%). 36 
De los resultados del Comando por el NO surgia que el"no" triunfaba en todas las regiones del pais salvo ]a IX 

34 
V6ase el Ap6ndice XI. 

35 
V6ase el Ap6ndice XI. 

36 V6ase el Ap6ndice Xl. 
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(Araucanfa), 37 y que los hombres habfan respaldado el "no"en 
proporci6n bastante mayor que las mujeres (58,6% contra 
39,3% y s6lo 51,5% contra 46%, respectivamente). 

En las proyecciones del CEL se clasificaban en mis detalle 
las cifras. El margen del "no" era mayor en las grandes
ciudades (58,7% contra 39,2%); en las ciudades medianas, la 
diferencia era menor (54,4% contra 43,2%), y en las pequefias
localidades y zonas rurales ganaba el "sf' por escaso margen
(49,1% contra 48,3%). El "sf' tenfa mdis partidarios en los 
barrios mds pr6speros (56,4% contra 42,2%), en tanto que el"no" los tenfa en los barrios de clase media y baja (59,2% contra 
38,9% y 63,2% contra 34,4%, respectivamente). Por 6ltimo, las 
cifras del CEL confirmaron que las personas que se presentaron 
a votar a temprana hora tendfan a votar por el "sf' en mayor
proporci6n que los que llegaron mets tarde" los primeros
favorecieron el "no" por un 52,8% contra un 45,1%; las propor
clones del segundo grupo fueron de un 59,6% contra un 38,1%. 

Seg6n las cifras del Servicio Nacional Electoral del 11 de octubre, el"sr" habia triunfado tambidn en la Regi6n VII; sin embargo, el total de 
mesas incluidas en el c6mputo no pasaba del 73,3% del total. 

37 
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Capitulo8 

LAS SECUELAS DEL PLEBISCITO 

Para los partidarios del "no", los dfas que siguieron alplebiscito fueron de celebraciones. El jueves 6 de octubre
hubo una concentraci6n espontinea frente al palacio presiden
cial; 	al Comando por el NO le preocupaba que la situaci6n
pudiera salir de cauce, e inst6 al pfiblico a volver a sus hogares.
El viernes 7, la oposici6n realiz6 una gran manifestaci6n en el
Parque O'Higgins, lugar que durante la campafia le habfa
estado vedado. En todo el pais hubo celebraciones parecidas. 

Sin embargo, en los dfas siguientes al plebiscito ocurrieron
algunos hechos inquietantes. El 6 y el 7 de octubre, docenas de 
personas fueron atacadas con chorros de agua y gases lacri
m6genos cuando trataban de celebrar el triunfo del "no" en la
calle principal de Santiago. Ademds, por lo menos 20 perio
distas extranjeros - principalmente fot6grafos - fueron golpeados 
por Carabineros. Uno de los periodistas fue hospitalizado y
otro, a quien Carabineros persigui6 por tres cuadras, sufri6 
fractura del caballete nasal. 
A. 	La reacci6n del Gobierno 

Aunque el Gobierno reconoci6 su derrota en la noche del
plebiscito, el Presidente Pinochet no se mostr6 dispuesto a
dialogar con la oposici6n sobre el futuro del pais, sino que
exhort6 a respetar la Constituci6n y prometi6 continuar 
aplicando la polftica seguida en los filtimos 15 aflos. 

El Ministro del Interior Femdndez, que habfa dirigido la 
campafia del "sf', se mostr6 a6n mis recalcitrante cuando trat6 
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de explicar el triunfo del "no". Dijo que el hecho que el 43% 
de la poblaci6n hubiera apoyado a Pinochet representaba una 
proporci6n sin 7recentes para quien habfa ocupado la Presi
dencia durante Ij afios. Afiadi6 que el porcentaje logrado por 
la oposici6n - 55% - debfa dividirse entre los 16 partidos de la 
oposici6n, de lo que se desprenderfa que si Pinochet se pos
tulara a la Presidencia en elecciones con diversos candidatos 
resultarfa vencedor. 

Otros partidarios del "sf' se mostraron mds contempor
izadores. Sergio Onofre Jarpa y Andr~s Allamand, Presidente 
y Secretario General, respectivamente, del Partido Renovaci6n 
Nacional, promovieron ]a realizaci6n de negociaciones sobre 
una reforma constitucional. La misma tesis sostuvo Patricio 
Phillips, Presidente del Partido Nacional. 

Quizdi ms significativa atn fue ]a posici6n del General 
Matthei, de ]a Fuerza Afrea, cuyos comentarios, en la noche del 
plebiscito, en los que reconoci6 la victoria del "no", dieron la 
t6nica de la admisi6n de su derrota por parte del Gobierno. Se 
afirmaba que Matthei respaldaba el didlogo con los lfderes 
opositores. 
B. La posici6n de la oposici6n 

Pese a haber superado formidables obstdculos para lograr 
su gran victoria, los lfderes del Comando por el NO no tuvieron 
mucho tiempo para festejos. Pronto advirtieron que el 
Gobierno no iba a caer rdipidamente, y que a menos que se 
recomendara paciencia a la poblaci6n, la situaci6n podrfa
deteriorarse hasta perder todo control. Por lo tanto, a comien
zos de la semana siguiente al plebiscito, los lfderes opositores se 
encontraban elaborando una estrategia que mostrara su deseo 
de reconciliaci6n nacional y didlogo, pero que, a la vez, explo
tara la victoria lograda en el plebiscito. 

Un importante aspecto del proceso, a su juicio, era 
mantener la unidad de la coalici6n que habfa trabajado en 
comrin en el plebiscito. Se debati6 el tema de c6mo institucion
alizar la estructura del Comando por el NO, quizd. bajo el nuevo 
nombre de Comando por la Democracia, y presentar un 
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candidate presidencial tinico en 1989. A ]a vez, ]a coalici6n
debfa ela orar una estrategia para negociar con el Gobierno ocon los partidos que habfan respaldado el "sf' pero que se
mostraban dispuestos a dialogar. Para ello habria que lograrconsenso sobre algunos temas muy polmicos: la reforma a la
Constituci6n, la fecha y el alcance de las pr6ximas eleccionespresidenciaies y parlamentarias y el trato que recibirfan lospresuntos responsables de violaciones a los derechos humanos. 
C. Perspectivas 

Haya o no negociaciones entre el Gobierno y ]a oposici6n,
el pr6ximo acontecimiento electoral de trascendencia en Chile 
ser. las elecciones presidenciales y parlamentarias, que deberin
realizarse antes de enero de 1990.
 

Las 
normas de la elecci6n presidencial son relativamente
sencillas. En el marco de la Constituci6n de 1980, el Presidente
debe obtener mayorfa de votos para ser electo; si nadie liega a ese nivel en una primera votaci6n, habr, una segunda vueltaentre los dos candidatos mis votados. Esta innovaci6n de la
Constituci6n de 1980 se considera, en general, positiva, puesimpide que llegue a la Presidencia quien no cuente con el
respaldo de la mayorfa de Ia poblaci6n. 

Las normas de las elecciones parlamentarias ain no se han
establecido. Se debate, no s61o la aspiraci6n de la oposici6n de que se reforme la Constituci6n para que todo el Senado sea
electo, sino tambi~n cudil serfa el mejor sistema de elecci6n de
los 120 diputados. El Director del Servicio Nacional Electoral
seftal6 que la nueva ley electoral debe promulgarse a mds tardar
el 31 de diciembre de 1988 para que sea posible preparar las
elecciones parlamentarias el 14 de diciembre de 1989, seg-in loprevisto. En virtud del cronograrna provisional del Director, los
partidos politicos tendrian que inscribirse a ms tardar el 11 de marzo y anunciar sus candidatos antes del 12 de julio; el
Servicio Nacional Electoral dispondrfa entonces de 30 dfas pararevisar las candidaturas antes que se imprirnieran las hojas de
votaci6n y otros materiales electorales. 



AfanifL'slaciones en pov a las camanilas dcl ' io" y del 'vW'ante's del 
fplebliscito. 
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Capitulo 9 

REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA 
CHLENA 

Una vez realizado el plebiscito, la poblaci6n se formul6 dos 
preguntas al parecer paradojas: ,por qu6 Pinochet permiti6 que 
se efectuara un proceso en el que podfa ser derrotado? y 
segundo, c6mo logr6 la oposici6n superar obstculos tan 
formidables para hacer que el "no" triunfara? 

Con respecto a la primera pregunta, algunas personas 
sostuvieron que nasta el 6ltimo momento Pinochet no sospe
chaba hasta qu6 punto estaba desacreditado. Otros afirmaron 
que su decisi6n puede atribuirse al legalismo de los chilenos y 
al deseo de lograr legitimidad. Una vez aprobada la Consti
tuci6n, Pinochet no tuvo otra alternativa que acatar lo que en 
ella se prevefa. 

En cuanto al triunfo de la oposici6n, vale la pena sefialar 
varios factores claves. Primero, se opt6 por el camino electoral 
para restablecer pacfficamente el rigimen democrdtico, pese a 
los temores inicialcs que participar era legitimar el sistema 
constitucional imperante. Haciendo hincapi6 en su tenidtica, la 
oposici6n logr6 hacer participar en su campafia a la Iglesia, que 
seg6n las encuestas es la instituci6n mds influyente en la 
sociedad chilena, y a otras instituciones tradicionalmente no 
partidistas. 

Segundo, la oposici6n logr6 superar las principales divi
siones de la sociedad polftica del pafs y presentarse unida. A 
este respecto, los chilenos estaban concientes de la diferencia 
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entre lo ocurrido en Filipinas, donde una oposici6n unida habfalogrado derrocar al Presidente en ejercicio, y en Corea del Sur,donde se inculp6 a una oposici6n dividida de haber provocado
el triunfo del candidato oficialista. 

Tercero, la oposici6n advirti6 la importancia de planificarla campafia del plebiscito, y utiliz6 los datos de diversasencuestas realizadas el afio anterior, de las que surgfa no s6lola magnitud del apoyo con que contaban ]a oposici6n yPinochet, sino tambidn ]a importancia que revestfa lograr acceso a ]a telcvisi6n, el medio de cornunicaci'6n mis importante delpafs. En consecuencia, la oposici6n us6 con destreza latelevisi6n durante la campafia, procurando dirigir sus argumentos para satisfacer las aspiraciones de la mayorfa del pueblo
chileno. 

Cuarto, la oposici6n, con ayuda de organizaciones te6ricamente no partidistas, como el Cornit6 para Elecciones Libres yCIVITAS, procur6 educar a la poblaci6n sobre la importanciade fiscalizar el proceso de votaci6n y escrutinio. En eotecontexto se organizaron dos operaciones de escrutinio extraoficial rdpido que funcionaron a la perfecci6n. 
Quinto, la oposici6n busc6 el respaldo de la comunidadinternacional para contrarrestar las ventajas financieras y otrascon (ue gozaba el Gobierno, y para asegurarse que 6ste enefecto estaba dispuesto a realizar un plebiscito honesto. Estalabor de control comenz6 mucho antes de la campafia plebiscitaria y culmin6 con la presencia de un gran n6mero deobservadores. Por lo tanto, las autoridades de Chile estabanconcientes de las repercusiones que habrfa tenido cualquierintento de manipular el proceso plebiscitario.
 
Para cumplir su misi6n de 
 modo objetivo y digno decredito, los observadores tuvieron que evitar un sesgo, inherentea su adhesi6n a las formas democrditicas de gobierno,relaci6n con el en proceso electoral. Su presencia sirvi6 derespalde al pueblo de Chile, que en gran proporci6n nuncahabfa votado ni participado en la organizaci6n de elecciones.Adc mis, tal corno ocurri6 con ]a reuni6n mantenida el dia delplebiscito con el Director del Servicio Nacional Electoral, los 
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observadores pudieron plantear a los funcionarios electorales 
determinados problemas y lograr pronta atenci6n. Por 6ltimo,
la presencia de numerosos observadores brinda la certeza que 
se cuenta ahora con un cuadro de dirigentes polfticos de todo 
el mundo que estdn decididos a respaldar los esfuerzos del 
pueblo chileno de fojar su futuro en un marco democritico. 
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COMITE POR ELECCIONES LIBRES 

CONVOCANTES 
- SilvieAlessanari - Oa"Oodo
 
- NemestoAnt rz 


- M6nica-Mm~ - Jos6 Miguel Bzano - Sergio Molina S. 
- Moy Morales de Tei
 - Jrge E& s - Anbal Pinto
 

- Alfreao Etcieberry - Alejnto Rios Valdivia- Eidiard Fret RT. - IgorSwecka 

The Honorable Walter F. Mondale
 
Chairman
 
National Democratic Institute for
 
International Affairs
 
1717 Massachusetts Ave. N.W.
 
Suite 605
 
Washington, DC 
 20036
 

Santiago, August 22nd, 1988.
 
Dear Vice President Mondale
 

I understand that the National Democratic Institute forInternational Affairs (NDI) is planning to sponsor an internationaldelegation to observe the upcoming presidential plebiscite in Chile.
The Committee for Free Elections (CEL) welcomes the NDI delegationwhich we believe demonstrates international support for a free and fair 
plebiscite.
 

As you may know, the CEL -- a nonpartisan, independentCommittee of prominent Chilean personalities is monitoring theelectoral process to help ensure that the plebiscite reflects the willof the people of Chile. 
 The NDI mission is consistent with these goals

and objectives.
 

We appreciate your Institute's interest in this historicevent and look forward to meeting with the NDI group during its visit. 

Sincerely,
 

Sergi/Mo1 a?7 
CEL Represett 

Vicufia Mackenna * 3, or. 2102 - Santiago de Chile 
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El Mercurio, AugLIst 28, 1988
 

Testigos del Plebiscito 
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A: La Delagaci6n Internacional de Observadores 

De: Brian Atwood, Presidente del NDI 
Kenneth Wollack, Vicepresidente Ejecutivo 
del NDI 

Asunto: Trminos de referencia 

Fecha: 20 de septiembre de 1988 

El Instituto Nacional Democrata para Asuntos Inter
nacionales (ND!) est. organizando una delegaci6n de 50 
personas para observar el plebiscito que se realizari en Chile el 
5 de octub-e de 1988. Est, compuesta por ex jefes de Estado,
parlamentarios, dirigentes de partidos polfticos y expertos en 
elecciones de todo el espectro polftico democritico. 

La organizaci6n de esa delegaci6n no supone que el NDI 
se proponga supervisar el plebiscito ni interferir en asuntos 
intemos de Chile. Ademas, el NDI reconoce que pronunciarse 
en definitiva sobre el proceso plebiscitario es de incumbencia 
del pueblo chileno. Basado en ese juicio, el pueblo de Chile 
decidiri si el plebiscito posee legitimidad moral, que s6lo puede
adquirirse en virtud de un proceso electoral libre. 

La modesta funci6n de la delegaci6n es exponer el 
consenso del pueblo chileno a prop6sito del proceso plebi
scitario. El informe de la delegaci6n hari un testimonio de ese 
juicio e informar, a la comunidad internacional sobre las 
caracterfsticas del proceso electoral. 

Las observaciones de la delegaci6n y el material extrdido 
de otras fuentes confiables servir,. de base a nuestras con
clusiones sobre el plebiscito. Por lo tanto, la delegaci6n debe 
tratar de documentar sus observaciones y, en todos los casos,
discernir entre los hechos v las apreciaciones subjetivas. Para 
cumplir esta tarea, se reunird1 con funcionarios gubernamentales 
y electorales, con militantes de las campafas por el "sf' y el "no" 
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y con representantes de otras instituciones que participan entareas de control del proceso.

Basada en observaciones realizadas en distintas regiones deChile, la delegaci6n procurari brindar una perspectiva nacionalen una declaraci6n que el NDI espera poder emitir en ]amafiana del viernes 7 de octubre, en Santiago. El NDI pide alos delegados que no formulen comentarios a ]a prensa sobresus 	observiciones personales sobre el plebiscito hasta que sehaya preser!ado ]a declaraci6n de la delegaci6n.

El NDI desearfa 
 que 	cada equipo prepare un infornebreve basado en sus observaciones, que pueda insertarse en elinforme sobre el plebiscito que cI NDI publicarAi unarealizado 6ste. 

vez 

Teniendo en cuenta ]a labor del 	 NDI en Chile en los6ltimos 2 afios, los siguientes son algunos de los temas queparecen de mayor importancia para la delegaci6n.
I. LA 	CAMPANA POLITICA 
A. 	 iAlguna restricci6n, de facto odistintas fuerzas realizar su campafta en 

de 
alguna 

jure, 
regi6n 

impidi6 
del 

a 
pals? 

las 
B. iHubo arrestos, detenciones opartidos, durante 	

muertes de dirigentes dela campania, que 	parezcan tener caracterpolftico?
C. iDurante la campaha, las fuerzas de seguridad, los partidoso funcionarios del Gobierno intimidaron avotantes para que votaran 	 los candidatos opor el "sf' o por 	el "no"? ,Qu6reacci6n produjeron esas actitudes? 
D. Hay pruebas de que algfin participantepricticas ilfcitas durante la campafia? 

se valiera de 
,u6 respuesta dieronlas autoridades ante esas acusaciones? 

1I. 
A. 	

LA FUNCION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
,Los partidos obtuvieron acceso adecuado y relativamenteparejo a los medios de comunicaci6n? 



77 Apendice III 

B. !Los medios de comunicaci6n controlados por el Gobierno 
brindaron una cobertura adecuada y equilibrada de la campafia 
polftica? 
C. ,Hubo censura de prensa durante la campafia? iSe 
intimid6 a los periodistas mediante arrestos, detenciones o 
formulaci6n de cargos durante la campafia? 
III. ADMINISTRACION DE LA.S ELECCIONES 
A. E1 Servicio Electoral y los funcionarios electorales locales 
obraron con independencia de los partidos? 
B. ZSe tomaron las medidas adecuadas para impedir el fraude 
generalizado en el proceso de votaci6n? ,Fue secreto el voto? 
iFueron intimidados los votantes por las fuerzas de seguridad,
dirigentes locales o partidos polfticos el dfa de las elecciones? 
C. 4,Las disputas en el acto del escrutinio se resolvieron con 
independencia de los partidos? i,Hubo demoras sospechosas 
en la preparaci6n o difusi6n de los resultados? 
D. ,Los apoderados designados por los partidos acreditados 
tuvieron acceso a todos los lugares de votaci6n y centros de 
escrutinio? 
IV. LOS RESULTADOS 
A. iSe dieron a conocer los resultados como lo manda la Ley
Electoral? 
B. ,Aceptaron los resultados las diversas instituciones del pafs?
iDe no ser asf, se presentaron recursos conforme a la Ley
Electoral? 
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INFORME PRELIMINAR DE LA DELEGACION 
OBSERVADORA 

PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 
3 de octubre, 1988 

Sefloras y sefiores, es para mi un privilegio presentar a ladelegaci6n internacional de observaci6n del plebiscito chileno. 
Nuestra delegaci6n incluye 55 personas de 22 paises,abarcando 6 de los continentes del mundo. Los 	miembros dela delegaci6n son o han 	sido jefes de estado, miembros delparlamento, lfderes de partidos polfticos, oficiales de juntaselectorales y diplomticos en sus respectivos paises. Entiendoque una 	lista completa de los miembros de ]a delegacion hasido 	distribuida entre ustedes.
 
Antes de explicar el prop6sito de 
 nuestra presencia enChile, quiero presentarles a los co-lfderes de la delegaci6n.Misael Pastrana fue presidente de Colombia desde 1970 a 1974.
Fue co-lider de ]a delegaci6n internacional de observadores en
1986 en las Filipinas. Bruce Babbitt fue gobernador del Estadode Arizona desde 1978 a 1986, y fue precandidato presidencialpor el Partido Dem6crata en 1988. Peter Dailey fue embajadorde los Estados Unidos en Irlanda y servi6 como enviadoespecial de Presidente Reagan ante la OTAN en 1983. 

Esta delegaci6n esti en Chile con considerable humildad,para 	observar -- de acuerdo con la ley chilena -- el 	desarrollofinal del proceso del plebiscito. En dos 	 dfas, los chilenostendrn la oportunidad de votar en un plebiscito estipulado por
]a Constituci6n de 
 1980. Mientras que 	en el pasado hubomucho debate soi-re ]a legitimidad de este proceso entre loschilenos, en el presente virtualmente todos los sectores de lasociedad chilena est.n confiados a participar en 6l. En verdad,un 	 ntimero record de chilenos, mis de 7.4 	 milliones, seinscribieron para votar durante los 6ltimos 18 meses. 
Dada la naturaleza hist6rica del plebiscito y su significadopara el futuro de Chile, no es sorprendente que haya atraidoconsiderable atenci6n internacional. Los 	chilenos recibieron 
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bien este inter6s y aprecian mucho el hecho que observadores 
internacionales estuvieran presentes en el plebiscito. 

Debe ser enfatizado que estamos aquf como observadores 
y que nuestro rol es muy modesto. No tenemos status oficfal, 
y por supuesto, estamos obligados a respetar las leyes de este 
pas. 

La funci6n que desarroilaremos esti de acuerdo con la 
prctica usual de tener observadores internacionales presentes 
en las elecciones de otros paises. Esta prictica esti amplia
mente aceptada en las comunidadas del mundo. Para cumplir 
con los objetivos planteados para la delegaci6n por sus promo
tores hoy hemos escuchado a oficiales del gobierno chileno, 
representantes de las campafias por el "sf' y el "no," y a lfderes 
del Comit6 de Elecciones Libres. Maflana la delegaci6n se 
dividiri en pequefios equipos que visitar.n 11 ciudades desde 
Arica en el norte a Punta Arenas en el sur. Hablaremos con 
chilenos involucrados en el proceso del plebiscito en cada una 
de estas ciudades y, el mi&coles, vamos a observar la votaci6n 
y proceso de recuento, incluyendo varios recuentos no oficiales 
que esperamos sean anunciados el mi6rcoles por la noche. 

La delegaci6n se reagrupari en Santiago el jueves en una 
sesi6n plenaria informativa. Los lfderes de la delegaci6n 
tambi6n consultardn con otros grupos de observaci6n del 
plebiscito. Nosotros incluiremos en nuestro informe 
informaci6n de distintas fuentes siempre que sea posible 
verificar esa informaci6n. El viernes a las 10 de mafiana 
daremos a conocer nuestras observaciones a ]a comunidad 
internacional en una conferencia de prensa en el Sal6n Gala de 
6ste hotel. Esperamos que nuestras observaciones de este 
proceso reflejen las de los mismos chilenos. 

Deseamos para Chile la institucionalizaci6n del Estado de 
Derecho, el retomo a un gobi6mo civil, el respeto por los 
derechos humanos, el pluralismo polftico y las libertades 
individuales y colectivas. 
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F"MRVI O PAPAUSO IZ 1AS OWUVMfO
 

?kzxbre 
 del Cbezvadr: ______________________00_M 

Ciudad:
 
Wglar de 
votaciii 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A. 4awrt ,a en el lugar de vt~taicn? 
B. ZA qL,6 hta_ _* abriern, la. ",sa.? 
C. Naribre del delejo del Servicio Electoral
D. _Estaban tdc ic. vtx,lc prnes ? _____________ 

E. Q j Pat d~ es Xm m sl por V xerads ?~ _ _ _ _F. 4Habia persc*.s Presepte 
_ _ _

Pa- aytxdar a ice electores? 
G. Identifique algtma ftente de intimidaci~ 

11. Pr--s de Votacion 
A. ZSe idultfica 10s vctantes de aae-do con
B. la ley? ________Jle Secrt la votacidn?_____________________ 

c. 4se marco al votante ccn tirta jideleble?_____________
0. ZSe desafjc6 el Prceo de votacicn de a~guna irener?________ 

1- NCuidn 10 desafi6? 
2. 401 se sesejo el desafio? 

E. Cb-entaros aicic,ales
 

II.Pruceso 
de auento 
A. Z.A quo hoa se cerrrcn las rseas? 
B. c Qene _staba presente en el cie"r?_____________ 
C. ZSe realizo eliPr~OcI de acuero con 1. prescrito?________D, cZtibo algun denaf jo d:urante el Preo de rento?_________ 

1. Z~uen hizo el desafio? 
2. 4O0z,o se sasjo el desafjo? 

E. LAqUe hors termijm el rec.ento?__________________ 
F. 0Rcibeu ice apoderadoc plas autorizadas de
 

ice reLtados?
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IV. Rematatm 

2. 

:3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

V. Comentaricoa 

Remnde problems especifio (por ejecpla: 1etrasO en I&aaPert.n-a del 
1txgar de vutacicui; mlas; pemmaas a quierms se lea hrpidi6 votar; 

desarden acbnistrativo; intlxnidacidn: etc.) 

Roiendacine para mejorar el proen , t,-in 

Describa oialquier acxntecizaiento 

haya esaiud durante el dia: 

inusal deservado 0 dec-laracimnes qua 



82 Apndice VI 
DECLARACION DE LA DELEGACION INTERNACIONAL 

OBSERVADORES DEL NDI 
PRESIDENTE ADOLFO SUAREZ 

6 de octubre, 1988 

Tengo ]a satisfacci6n de efectuarnombre de una declaraci6n enla delegavi6n internacionalplebiscito chileno. que observ6 ayer elEsta delegaci6n, patrocinada por el InstitutoNacional Dem6crata, esti integrada por 60 miembros procedentes de 23 paises y representa todas las ideologfas polfticasdel espectro democrdtico. 
Nuestra delegaci6n estuvo presente en mrs de 15 ciudadeschilenas, de Punta Arenas en el sur, a Arica en el norte.Pudimos visitar y observar el proceso electoral en un diez porciento de los locales electorales del pals. En un futuro pr6ximo,tendremos redactado y emitiremos p6 blicamente un informedetallado de nuestras observaci6nes. 

Me gustarfa ofrecerles ahora un opini6n de consenso de los
lderes de nuestra delegaci6n, sobre lo que hemos visto aquf en
los filtimos dfas. Somos conscientes de que hemos sido testigos
de un acontecimijento hist6rico, en el cual se ha enfocado ]aatenci6n de todos los pueblos democrdticos del mundo.La larga y orgullosa tradici6n democratica de Chile fue
revivida ayer por los chilenos de todas las tendencias polfticas.
Queremos felicitar al pueblo chileno y especialmente a quienes
participaron en el plebiscito: el gobierno, los partidarios de lasdos alternativas, el servicio electoral y las fuerzas del orden.Nuestra delegaci6n estima queexpresado su voluntad, lo 
el pueblo chileno haque es un triunfo para todos loschilenos y para ]a democracia en el mundo. Nos ha impresionado de forma altamente positiva ]a actuaci6n de los lfderesde la campafia por el "no" tanto antesplebiscito. como despu6s delHan actuado de forma responsabledialogo nacional al Ilamar aly a Ia reconciliaci6n. Su objetivo no fue 
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negativo; ellos no buscaron derrotar a un presidente, sino traer 
elecciones libres. Fue por eso que pudieron contar con el 
apoyo mayoritario del pueblo chileno. 

El gobierno, al haber realizado un plebiscito libre y limpio, 
y reconocido el resultado, ha dado un paso importante para
abrir el camino hacfa ]a reconciliaci6n. Los partidarios del "sf' 
tambi~n actuaron responsable y patri6ticamente al optar por un 
camino diferente. Este espfritu de dialogo y reconciiiaci6n 
asegura el futuro desarollo de la democracia en Chile. 

La comunidad internacional, ampliamente representada por
 
esta delegaci6n, ofrece su firme apoyo y solidaridad al pueblo

de Chile en este transcendental momento.
 

Estimamos que el resultado de este plebiscito demuestra,
sobre todo, un incuestionable deseo de elecciones libres. 
Esperamos que el diilogo que ahora va a comenzar responda 
a esta aspiraci6n. La armonizaci6n del ordenamiento juridico
deberd,estar presidida por el deseo de satisfacer la voluntad 
expresada por el pueblo chileno de realizar elecciones de modo 
democrd.tico. 

La delegaci6n, ante este proceso y ante este resultado,
estima que se abre una nueva etapa irreversible hacia la 
democracia para Chile. Es decir; hacia la reconciliaci6n 
nacional, el establecimiento de un gobierno representativo, el 
respeto de los derechos individuales, y hacia una convivencia 
pacffica en libertad y desarrollo. La delegaci6n, en fin, tiene ]a
convicci6n de que a partir de hoy, el pueblo chileno entra en un 
camino que, a trav6s del didlogo necesario, con elecciones libres, 
con participaci6n plena de todos los chilenos, permita Ilegar a 
un consenso de progreso que institucionalize la paz, la libertad 
y la democracia. 



--
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Las Ultimas Noticias
 

Martes 4de Octubre de 1988 

Adofo Suyrez yBruce Babb"t

Observedores: "objefividad" y"sin intrferir" en I internol)ingentes de laNational Democraticnational Affairs (Ndiia,- Institute for Interque presotr c exAdolfo Suarez Presidenic espa.oy
cuvos inegrantes %inierona Chile com'o ohrvadorcs en elplebiscto, aseguraron ayer que cumplirAn sumisj6n "col: objettvdad"interferir" %expresaron 5upro sitde "noen laconsulta popular. 
En rueda de prensa,acompaharon 

po,
lecolomhiano NfMsacl Pastrana. a Sure? elexpresiden.PeterKenneth Wollack v Bnan Catwoo. 

Bailey. liruce llabbtt. 
Su1rLez seial6 que elorganismo es piunpartidistatftegran. entre otros, delegado ,a,ue lode las unternacnales Socista,
Democrztica ,Liberal trogresisa Querenos presentar un te~tltnt (1o ante elmundo de qu ee proceso se ha cumplido de acuerdn a las nomias dictadas por el gobievnan sidoacepladas Or Jo-ormen(pen aIre Ills partidoh aiuadi6,Fl n
ie -. Ndi a SehIzo presente ante. 

11o dorso nn .%Filipinas.prOdu.O 'Ili.ervadoresun que "roeuto presencla coefecto positivi,"inpulso dcm6crata. como uinAi'adi6- -Ts pare cc 1 moumiento que se desiarrolla en todo el mundo"Respecto de las cnrticas del %finistrodelInienor, Sergio Fernmnde- quen cahfic6 laactuaL16n de Insntromisi6n- ohservidores comoSuirez dijo:"No esov de acuerdo. Estamosaqui sdlo como testigos".Dio SuArez que aver 61v ladirevuva delNdina)ron cog cuatro dirigenies del,si, cuatro del sereunic.
roiant no, v tre, delde E necra.ibres Adelant6 que hoy v ma-flana ha.lan 

A 
hoproplo "para fsrmamos un cniteno".lapregunta de st consideraba que el gobierno aceptarA
no los tmeultados del plehccc, indttm 
 SuAn, ese 0i 

sultai, vgntaron "iKerenskt'" coment6 Surez:comprcndo v acepto que ha, agoenie au "Fnendo,plen a-.Pe eo nolg,6,am . y,suede-o s,no Isabraque ipuebl chdeno odi-a iaonlos exr uc legaraa lSDt gKrposdIddentarconrdc sahz s polac6 nm,.'oN ernopat.n nos
 
puae rde c, con rup s a e nilo s ,
 

lls 
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El Mercurio, October 4, 1988
 

ADOLFO SUAREZ: 

"No Creo que Haya
 
Violencia en Chile"
0 El ex Primer Ministro espafiol formul6 estos plan

teamientos tras reunirse con representantes del 
"Si" y del "No" en el pr6ximo plebiscito. Destac6 
tambi~n el alto numero de inscritos para participar 
en el acto electoral. 
El ex Primer Ministro espaiol. Ayer. Sudrezsostuvo encuentros

Adolfo Suilrez. plante6 ayer que luego con Sergio Molina. del Coznut6de Elec
de reunirse tanto con representanies crones LIi'hres: Munica Jimnez. direc
del "St"como del No, leresulta dill- torade laCruzada porI&Participaciin
cIlaceptar intelectualmente laposibi. Ciudadana; el ex Canciller Miguel
liad de que haya violencia en elpals. a Schweitzer; el Director del Servicto 
raIL del aIatoelectoral. Electoral. Juan Ignacio Garcia; el vi. 

DiJoa -El Mercuno" que no puede cepresidente de Renovacidn Naclonal,
hacer juicos Absolutos tras haber per. Andres Allamand; elpresidente del
mAnecido s6lo24 horasen el pals. pero Parlido Naclonal. Pancto Philllpi: el
advirtl6 en torno al pelgro de que sea 
justaimente el temor a laviolencia el 
que genere esias situaciones. 

I1personeroofreci6 ayeruna con. 
ferencia de prensa en el HotelCar'era. 
acoIpa ado deotros integranteo de Ia 
delegacidn del National Democralic 
Instue for Inernatnal Affairs, y 
que concit6 Ia asstencia de numerosos 
reporteros, predomunando laasistencia 
de corresponsales extranleros. 

dingente de la UD Herman Chad
wick; el secretaro del Comando del 
No. Genaro Ar-agada; y el dirigente
suctalist Ricardo Lagos.

En lareun16n con losreporteros,
djo que la delegacudn. como entidad
 
observadora. tene "Iaesperanzade
 
que elproceso hacia Ia democracia es
 
Irreverstile" y afir6 que "ana vet
 
que seabre laposubilldad devotar a los
 
electores. el camuno esya imparable".


"Elcamino a Ia plena democracia 
en Chile creoque ha comenzado", en
fatU. 

Consultado en torno al plebuscito 
como mecanisMo para elegrun Presi. 
dente. diJo que 1t normal esla elec
rl6ncompeuuva" pero reiterti que 1o 
umportante es el numero impresionan
tede chllenos que sehan inscnto para
 
votar y las posubllldades que tengan pa.

ra otaren libertad 1o que ellosdesean". 

Sobrelas deciaraciones del Canci-

Iler Rlcardo Garcia. quien crtiedI in.
 
tervencutonen pollilca interna de al. 
guno viitante extranjeros. selal6 
que "estamos aqul no decudlendo ni ha.
 
ciendo ninguna injerencia en polliUca

Interna. sinopracticando una polltica 
que esaceptada en lacomunidad dena
ciones y en la mayor partede los
 
palses. queque aceptan observadores 

van a presenclar alklinos eventosde
termunados". 

Recordii
que elmismo secretarto 
de Estado garantiz que is ertranje
rosno tendriln dificultodes para obser
var el desarrollo del acto electoral, Co
mentando que "eso vaimo a hacer, sin 
nngun tipode restniones". 

En cuanto a stcree que el Gobler. 
no chileno respetari losresultalos del 
p~lebisclto. expres6que esecompromusa

adquinO desdeel momento ''smo 
ue convocd al acto elcctoral y a-.asl 
ebe haterlo "porque serla Ia e.pre

sudn del verediclo popular del pueblo 
chuleno".
 

Redujo la mportancla de Its anti. 
tudes agresuvas que aligunaspersonas 
lemanufestaran al llegar,seftalando 
que "yo.personalmente. he recibido in
sultos mis fuertes en otros sutios, tam. 
bli en mi propia patna y en otros 
paises delmundo". 
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La Prensa Austral, October 5, 1988
 

Losintegra;tes
de ladelegatidn international observadora Son:Canada. David Collengt4 d,,Veelam Tiruchelvan, de Sri Lana;Ed Long, de Etads Unidoi,. Curtij Cutter,Estdot Unidos y Urj Sehoettlide Suiza 

Uegamn observadores dem6cratas 
Invitados por clministerio delInte.rior de n-uestro pals llegaron a Punta Are.has cinco integrantes de una delegact6n

internacional 
9ue viaj6 a Chile para ob.servar l acto plebiscitario, 

El grupo vino alpals encabezado por/.dolfo
Suarez. ex Presidente delgobierno
espafiol v Misael Pastrana. ex Presidentede Colombia. 

Los observadores que desarruilarindiversas actividades durante el dia dehoy. son: Curtis C. Cutter. ex oficialdelscrvicin exterior de Estados Unids v pre.sidente del Interworld Consultants, Inc.:Dasid Collenette. vicepresdcente ejecut-
vo de Administraci6n v Consulhorla
Mandrake. v ex secretartoCanada. Ed Long de Etado dcasistente legislato,oficina dl senador Harkin, EstaduJs Uni.dos: Lrs Sihoettli. %icepresidentc de laIntcinaciiinAi Liberal,, Neelan I iruchelyam. ex nieibro dl parlaien ) director dtlCurtro Internaciiinal para Es. 

tudios Etni(i),Sri Lanka.
En tinferencia de prema CurtisCutter. que hace d vocero de ladelvga,c16n. precis6 que sc trata de una delega-cl6n de observa dores indep-niiint por 


!0que slis iitegr.lntes no quisirii vitnlir3piniones o juCiss si;bre 1a sitwlI n del2als. 
Subrvarimn que %u intenc16n esoh.iervar eldesarrollo del plebiscito, para loual recorrcrln lo~lugares de ()Itaci6n.:onversaran con los
votantes V ulixer'aran 

)or il majmos e desarrollo de losaconte 

"imientosDurante eldia de ayer. los visitantesextranlcros se reunicron con directvos deIa Fundaci6n para elDesarrollo de Ma.gallanes -Fide XII., sostuvieron en.cuentros con los partidos politicos de laoposici6n, y visitaron al obispo, entre 
otras actividades. 

Los miembros de ]a delegaci6n pertenecen al Instituto Nacional Dem6crata.
Cutter explic6 que elprincipal inte.r'sdel Instituto DemocrsLico. es ]a de.mocracta, por Ioque cuando hay dec.ciones en alguna parte delmundo, -nor.rialniente va un grupo para presenciar Ia

elecci6n". 

Consultado en cuanto a si lapresen.ciade elloscn Chile no es una tntromisi6n en asuntos inte! nos de nuestro pals. Cuttermanifest (qte traen consigo una carlade invitacin del inistro del Interior.
Por In tanto no creo quc seauna intro. 

mtsiln'
 
El persnero norteamericano 


tualiz6 que clgrupo esta 
pun

aqul solimenteI)ara observar elacto por lo que loquisolacer (t soneintarias sootili i co)i. 
[71o


' anos a circular por la ciudad enc dla de hoy v conversaremos rol i gen.
te. si estJ dispuesta a hablar connosotros '.dijo Curtis Cutter.

El grupo regresa mlatna a Santiagoy eiviernes abandona elpals. lurgo de una conferencia de prensa. 
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Suarez no cree que salida sea violenta 
',%N NiAI 0m d de pm4o!o , m aqee din l a , 111IelO 11 ambiendl q A no es Ir aocntao " ldad d i~ %yc el it ppa palm te eri el (ve (I~ea[a (ieIcbse~d d wrji, .. u topai de J cpddaticr -ha cL13,%,, d, de cl, A e u I w od l o 
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" Itr Iia lo,~se t.Ic l taic 

l~ cl p[t~lI IHI 1i11,ltlt rllcgrtri ll
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It, oI:;haearii (till pr i ae -nirli c

-de i ldl rlrtallcitr lie dcll lIsi,r delN1 eitrde\o p Irna 
tC S ri 151lt ziit~ro_g a u itlo ttilctE5. S ticlPUIclI1Vi tl tJ(Ecomque legalclri all orue " i 
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El Mercurio, October 7, 1988
 

Observadores Admirados 
Por "Ejemplo Civico" 
* Adolfo Suirez, ex jefe del gobierno espafiol, alab6 

la forrna en que se llevo a cabo el referendum y se
fial6 que no se atreveria a decirle nada al pueblo 
chileno sobre la forma de Ilevar sus asuntos. 
Como un ejemplo de civismo call-

fic6 ayer el "National Democratic Ins-
titute for International Affair" el even-
to plebiscitario efectuado el mi rcoles,
subrayando su admiracion por el com-
portamiento del pueblo chileno en la
consulta. 

Asi lo dio a conocer el organismo.
compuesto por mas de 60 observadores 
extranjeros que acudieron al evento 
electoral. y que fue representado ante 
los periodistas por su presidente. el es-
panol Adolfo Suarez. entre otros inte
grantes.

En la oportundad. Adolfo Sutrez. 
conductor de la transici6n democratica 
de Espana. alab6 la forma en que se lie-
v6 la consulta senalando que no se atre-
veria a decirle nada al pueblo chileno,
sobre c~mo Ilevar sus asuntos. "Nadie
estl capacitado para aconsejar a este 
pals. despu~s de ver como se comport0
el pueblo de Chile ayer", explic6.

Expres6 tambidn que el proceso
que sive Chile beneficia a todo el mun-
do,' en tanto seampllan las libertades 

de su pueblo, porque significa ampliar 
o desarrollar las de todo el orbe. 

Respecto al papel de las Fuerzas 
Armadas dentro de esta fase, manifes
t6: "Espero y deseo profundamente 
que en este dillogo que tiene que
abrirse en la reconciliaci6n de todos los
chilenos, naturalmente. las Fuerzas Ar
madas est(n presentes y asuman 1o que
significa vivir -como han vivido du
rante 150 arios en Chile- en un sis
tema en el Que prima la sociedad civil". 

Consultado sobre si creia haber
asistido a un cambiao en el Juego de po
deres que despues puede perder su
efectividad. Adolfo Sugrez indici que.
basAndose en Iode ayer y en el compor
tarniento de ambos bndos, -el proceso
democrAtico en Chile es irreversible".

En cuanto a las crtticas que han re
cibido los periodistas extranjeros por
ilniscuirse en asuntos que pueden ser 
considerados internos, el ei presidente
espaftol asegur6 que "asummos tales 
criticas, pero no las compartimos". 
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La Nacion, October 7, 1988
 

Destacan observadores tnteciacionales 

Chile: Ejenplo d correcci6n 
y limpieza para el mundo entero 
Coma ;; Ilcmpio para el del grupo obsrrvoron el recucn. Exprearon. asimusmo. quo In 

mundo ent-oo c0lfr on avr to de votOs en dicerent as mesas reoccion en Estados Uridos 
lonex gibernantes oe dileren , ubI-dos de Arico a Punta Ar - "herAmaynporiUvit nOjerdo 
to rnocione., cI pro-:eo plebis no. hstec dnclne coda uno Ce especalinter enel prteo o 
citi- oreaniczdocC ChIle. Lesta , e1os se tra doiv vin o I de refoncilacidn, concordis y 
cando Is limpiezg v Corecon comportArrentn , riurosiono democracia pieno 
con quo sctuaron to8os os in,- de Lodos log prei dente, o me- En cuanto ai proyecc.6n do 
Lsnaa quaeen a pariciparon s8. vocle, v apoderaclos' Clle en el contexto maundial se 

Ast lo dioeron i conocer ayer Creemo, -oie'. , lue eL edail que el proceso do recu
los mntegrantcs do in dtIcgocion pueblo chileno ha dodo kng l. er cion d oslibertades bene
de obser-vdores inLtreanona, c6n aImurJo onri s. comporta- ca a todos log demos pais 
lea dcL Instituto Democratico mento de eaer del mundo ' 
pira AsunoS inaern.onies Adolfo Sumrez deocac Lam- Hespecto de In actitud do los 
de los Est-das Uridos. entre bjen .1 liomado del Caorrndo militares chilenos. Adolfo 
!a, que destacan Adolfo del No a Io reconcibocion no. Suoeo eapreso0 nue las Fuer-
SUaLeZ. e presidente del go- po)ticipacondoto- acionulyaoi zag ArmadasdoChile len ci
bier-no espoaol; Minel Pastra- dos log chilenos en i constrc- do 15O ao de dernocrEcia SU
n. ex presidente do Colombia. CiOn de In futura democraci, peditados ol poder civil. Creo. 
Oa ldo Hurtado, ex presiden- como anoimsno las paiabros del epero y desno queen eo dio
te de Ecuador y los norteameri- Minstro del Interior v el reco- go quo tieno qua abrirno. on In 
cans Peter Fidaey. c ermaja, nocmrento qui, el Goierno hi. reconctincin de todolaso, chile
dor en Irlandot y envisdo cope. ro del triuni del No on. Ins luerzas Artm(nas eoa. 
cal de Ronald Reagan a lo ran presences"
 
paises de l OTAN y nice B. Tombstn destocaron lo En Inoporturidad y consulro.
 
bbit. ex r5ernador de Arizona "extnoaiordinrin nruiestLaci6n dos respoCto de at 0nsu op-Jni
 
y i canoidoto presidencial do demiocronta y el meticuioso Se onntendrian laoinversone
 

Sus apreciciones estAn con- proceso rentrado en los locales extron]erasen nuestro palstras 
terdas en un0 declarac16n v de rotacion los nervnlres el Lriunfo delNo. ei gnado serh

eron arpliadas on una conte entadounidenses. senalar.do ]6quo c5Lt-bsn convencidio quo 
rencsn de prens. on In cumI u- en conp nto conforman un aol serb. enfaczondo queen In 
copresaron su admiracin pir 
In demostrac16n de civibdad del 

- tetimnn ,, itra too 
do doIlue oit, ivlo 

,h .i-m in. 
en Chi 

dc-cinr-ncirn uscrrti. 
ban expresoniente 

is licit. 
quo asl 

pueblo ci-icno. como AnimIsmo. 
puorel comport.anruento de lis 

er-zai poiticas del Si v el No Y 

le icurners 

In hnipieze cnn que MCrLctu6 el 
plebisctao iegun io sertald 
Adolfo Sutrez 

"El sentirento general de 
los nuemibros de esLo delego
cibn -continuo- e quo estn 
acto electoral Ie opumo . Des. 
tacO. asinrumo el comporta-
Fruentode lo Fuerzal de Crden 
quo hicieron posible que los chi
cnos participarn on escte ple

biscito expresando Ibrernente 
Ir quo quorion porn cArunar I

eala dmc¢racta '. 
Expreso auo los ntegoan-es 

http:senalar.do
http:proyecc.6n
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Las Ultimas Noticias
 

Viemes 7de Octubre de 1988 

Irreprochable comportamiento
segin los observadores 

Miembros prounentes deladelegac.6n de observadores in.temiacionales a] plebtscito sermostraron complacidos par lamadurcz divca del pueblo chleno y no formularon objecionesa] Compo.tamento de las tuen.s armadas y de orden diraneel
proceso de votac16n.
Encabezados por elcx presidente delgobieno espahol yunode IonIlderes de ladelegac6n, 1 espafiol Adolfo Suitez veinteobservadores pariciparon ayer en una conferencta de prensaque se efectu6 en elhotel Carrera, ante nuttda concufrenciae periodistas nactonalJes y extranjeros.AdemAs de SuAr estuvteron presentezvaldo Hurtado, Peter Bnan Atwood, Os-H. Dailey, Bruce Babbit, Kenneth D.Wollack y el ex presidente de Colombia,Misael Pastrana Bonrero.Dc acuerdo con las declaraciones de loscito enviados, clplebisno mern:c6 reparos de ningun upo,salvo "pequeglos problemas. insignificantes".

Suhrez expres6 que "clsenmmiento genera] decitr esta delega.esque nos senimos profundamente imprensonados par elcomponramiento dcl pueblo y de los servicios de orden. quchan pettido que los chilenos pudieran dar hbremente su openi6n para canumar hacialanormahidad. Expresamossnsiuniento de nuestroadmiraci6n por lalecct6n que ban dado a]mundo".
rt"terrogado acerca de las crtticas dirigidas a los observadorca, en csneudo de qu seo
enseonnal. prevmo que las asumen en lapaliuca nwo

de fundamento pero no las cotparten: "Carnopacquc esto d ios observadorestica esuna prchabitual en lacomumdad internacional Hemos percibidolas exfresiones gratnficantes do Ios chienos que esperbanlas encoas para votar y nuestra presenca contnbuy6 a que ciplebiscito sedesmnollara en un china de menortamos muy orgullosos de haber connbuido con un 
tensi6n. Es. 

poquito alatranquthdad del proceso".
Sukrez asu6 la prcncia del gobiemno espallol, enla etapa do transici6n con o.teriondad a] retiro del general Francisco Fraco.' 'Tengosexpcinenca

F denocrtica de haber dirgido esa eta.. perolc 
_ 

unsil de Chile son distintas.a .= uestro no scpuedepals. Chile ya ienia una trasladar a esteexpenenca democrtica muy rca enciento cincuenta aAos. salvo algunos peesodos. Espero queaqui. con efdiAlogo y la reconcibaa6n naciotuj cssn presesten las fuerzasarmadas". 
CaWifc6 d "paso uteverstble" hacta lademocracia el que seadopai cil coles. "Me baso en datos reales que hemos obtettido ayer: ei compritarmno de losapoderadosus arada. dl go delas fuererno reconoctendo eltriuntfo del*no* Ilamandao a lareconciliaci6n. Elpueblo chdieno s 

ano 
hat

y el 
nifestado macon suficientetente fuerza y rotundidad. Nos sentimoslegitimanmte sausfechos deno". ese cacontecIueno hisl6-

Sc lepregunt6 a Sukrez quo le habea expresado alGeneralPinochet en caso de hitabe tenido laoporumdad de conversarcon 0. "iSetrata 
ficci6n!... 

de escribir el gu6n de una pellcula, de ciencaCon Pinochet luvimos algun intercambio epistolaren modo alguno amstoso cuando yo inciaa tn mandato. Perono me atrevera decide nada a] seor Pivoe. iYa loha
dicho elpueblo de Chile..."
 
En 
 cuanto a laposibilidad de que el triunfo deopostlora podda ongunar una desestabtlizacin laopci6n

Sudrez advirts6 que no le econ6rmca.astste duda de que laestabdidad polItica perutrA su normal desareollo como nac16n. 

http:delegac.6n


Fortin Mapocho, OctoLer 8, 1988
 
Adolfo,Su6rez, ex presidente del gobierno espafio1:

"El pueblo de Chile ya le dio su

mensaje muy claro a Pinochet"
 

l. tiiici ricnxjc quc c

icpucillc oitad }gcicril 
 i- Nadie puede decirle a lox chilenos Io que0 ..lo ha dIho cl P11+lo deben hacer,dijo el represeniante,dc ( d .c.diyl a 1ir:,i cip, aiadiendoque todo lo que habia que decir
 
lirc'iilinic dcl gotwiriii Lpa I aae 
 eotbeeioI. A(ilL( Su.iric, quici , to habiamanifestado el 5 de ortubr elt *l' t, .na u propiopueblo chilenoilt'iiiZl( lii di" iih-icrx idort' -
lii!t ri lel li. alm nitI Aoliloi SUwicic. anic una blh dc ('hile. Tampioco creoIi ilh) lit-iiii0i Jlllo ;t L(iMiii dc Porti relatixa a quc ndidc ptc|c decir quo csiiiiti!,i1,11.t ic iiC'n ,iIc huhicia, grixido cusursev, q ucdan hatcrioschile.
(allis cnoaiiwri.oS LiIcS Co- (on cl gcicral ruxi(hci y de nos. no crco que nadie en elii, ,.%i-l Itiilatrana. inie C('r;isi qtJ6 Ic huhicra (hicho ilundost pa;-iactadoolegilahth y Pctcr Dare', dc (ii ci alh, repf-cncnc cslafol tiiad para dac conseios deliiihia y EsLadols I riulis. di,)queemc era cscrihbr un Io quc pucdc y dcbc hace clicssctj' acnce. ilrccii, una guu6n dc una pclicula que no puchlo de Chile, despuds de-('lt'ciicia de prcilal, doindc se ha lieah ii agrcgandi ver acr c no %cmnanifest6secialu;el trahajoquc tunic- que hiabia icnuiio conaxttis sc". flal6 Surez.rin c" cI pai t unmo bscr cnl el general Pi'mninhcicn La dclcgac in,quc inclu(ilc;dcl plcbiwito su cLapa dc presidcntc de go- )c representatcs de todo cl 


Lii rcprescntanst t

clii- bicmo. "y no fiue un coniac- mundo. fue pairuciiiada porgaron al pulo chilcno x)r to epistiar de mxlto muy cl National Democratic Insti

la ci ilidad dcmostrada, ali aillsioso. tel. y a.tu6 indepcndien..corino tanbi rn la estructura "Yo no me atreeria a de- inente dceIn cientos de parlamntadaiprclgohicmo para cirle su(iariiilo. nada_ a] general Pimo- mcntariosquetrajicomoobchef. lo ha dicho toi el pue- scrvadores el Apaindce. AdolfoSuJrz, ex pmeeidenfe delgoblvno eopatdol que . lucid en Chile, Juntoa oteo 60
ob.er,-dorn eulran.iero, , .i plief.o 

http:cnoaiiwri.oS
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LISTADO DE AGRUPACIONES POLITICAS EN CHILE 

Alianza Democratica (AD)
 
(La AD se cre6 en 1983, y represent6 el primer esfuerzo de la
 
oposici6n de unificarse. La AD sigue vigente pero no opera.)
 

Partido Dem6crata Cristiano (PDC)
 
Partido Liberal/Partido Republicano (PL y P. Repub.)
 
Partido Social Democrata (PSD)
 
Uni6n Socialista Popular (USOPO)
 
Social Democracia (SD)
 
Partido Radical (PR)
 

Acuerdo Nacional (AN)
 
(El AN se firm6 en 1985 y representa un espectro politico mds
 
amplio que la AD.)
 

PDC
 
Izquierda Cristiana (IC)
 
Partido Liberal/Partido Republicano
 
Partido Nacional (PN)
 
Partido Radical (PR)
 
PSD
 
Partido Socialista de Chile (Briones -- ahora 

es Nufiez) (PS/B o PS/N)
Partido Socialista de Mandujano (PS/Mandujano)
 
Partido Socialista Hist6rico (PS/Hist6rico)
 
Movimiento Uni6n Nacional (MUN o UN)
 

Izquierda Unida (IU)
 

Partido Comunista (PC)
 
Izquierda Cristiana
 
Partido Socialista de Aimeyda (PS/A)
 
Partido Socialista Hist6rico
 
Partido Radical Socialista Democrditico (o PR/ Luengo)

Movimiento Izquierdista Revolucionario (MIR "Renovado")
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Coordinadora Revolucionaria 
(Una coalici6n de grupos de extrema izquierda, en su mayorfa 
facciones radicalizadas, que promueven la lucha armada.) 

MIR 
MAPU/Lautaro 
PS/Direcci6n Colectiva 
PS/Unitario 

Partido por la Democracia (PPD) 
(Fundado en 1987 como un instrumento para permitir que los 
pequefios partidos de izquierda que no lograran juntar las 
35,000 firmas requridas para establecerse como partidos 
polfticos por su cuenta tuvieran acceso al proceso polftico. La 
mayorfa de estos partidos tambi6n son integrantes del Comando 
por el NO -- ver descripci6n mas abajo.) 

PS/N 
MAPU 
Liberales/Republicanos 
PS/Mandujano 
USOPO 
SD 
Partido de Acci6n Democratica Nacional (PADENA) 

Comando Socialista por el NO 
(Agrupa a sectores con ideologfas afines que participan en 
forma independiente en otras actividades polfticas.) 

IC 
MAPU 
PS/A 
FR/L 

Coinando por el NO (o bien "los 16 partidos concertados por el 
NO") 
(La coalici6n mas reciente y mas amplia de las agrupaciones por
el NO. Inicidada a finales de 1987 como una coalici6n de 13 
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partidos, el Comando ha ido ampliandose, y a trav6s de suvocero Patricio Aylwin -- quien tambi6n preside el PDC -- hallegado a representar el punto clave en la campafia opositora
contra Pinochet.) 

PDC
 
USOPO
 
MAPU Obrero Campesino (MAPU OC)

PR/L

PSD/Velasco
 
PS/Hist6rico

Partido Humanista (PH)

PS/Mandujano
 
PS/A
 
MAPU
 
PR/Silva Cimma
 
IC
 
PS/N
PADENA (Prieur)
Partido de los Verdes
 
Uni6n Liberal Republicana (ULR)
 

Partidos y Organizaciones comprometidos con el SI 

Partido Avanzada Nacional
Partido Renovaci6n Nacional (une al de MUN y el Frente

Nacional de Trabajadores (FNT))
Partido Social Democrata/Venegas
Comando Independiente por el SI
Comando de Profesores por el SIUni6n Democritico Independendiente (UDI) por el SIComando de Empresarios por el SI
Club Independiente de Providencia por el SIPartido Nacional/Phillips 



95 Apendice IX 

AV. LIB. BERNARDO O'HIGGINS 3156 

DEPMO. A - SANTIAGO 

Santiago, 5 de Septiembre de 1988 
Compafiero: 

El principal motivo de la presente es altertarlo acerca de 
la trampa pinochetista del VOTO SECRETO. 

Por su vida y la de su grupo familiar desde las trincheras 
populares queremos decirle iCUIDADO! el VOTO NO ES 
SECRETO. 

En este nuevo engaflo a la clase trabajadora los repre
sentantes de la burguesfa explotadora, se ha unido alrededor de 
los Aylwin, los Jarpa, los Fresno, los Femr.ndez y los Guszmn. 

El ex-pinochetista Patricio Bafhados, ex funcionario del 
Canal 7 en los siniestros tiempos de la DINA tambi6n aporta lo 
suyo, mintiendo descaradamenta al "asegurar" que el voto es 
SECRETO. 

Pero lo que ocultan gobiernistas y opositores entreguistas 
es que el papel del voto esti impregnado con la tinta unsichtbar 
producida por ]a Qufmica Hoechst de Alemania. La misma 
tinta que us6 el gobiemo dem6cratica cristiano de Napole6n
Duarte, para masacrar - con apoyo yanqui - al heroico pueblo 
salvadorefio despu6s de las elecciones presidenciales. 

A usted que con conciencia de clase diri NO A LA 
DICTADURA, le damos los siguientes consejos prcticos para 
evitar que el tirano tome represalias contra Ud. y su familia: 
1. 	 Lleve oculto un lipiz de pasta y con ese hdpiz marque el 

NO, pues de 1o contrario, si usa el lapiz de mina que le 
pasard el funcionario de gobierno a cargo de su mesa 
electoral, despu6s borrar,5n su NO y cambiardin su voto por 
el SI. 

2. 	 En sus dedos pulgares (dedo gordo), los que mas marcan 
el papel, pongase cinta adhesiva para evitar que sus huellas 
dactilares queden impresas en su voto NO. 
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3. No responda a las provocaciones de los sapos del SI.4. En caso de ser detenido sus familiares deben avisar deinmediate a la Iglesia mis cercana6963275 o a los telfonos- 6964952 - 724909 - 724921 - 724855 - 712042 6963504.
 
COMPAr4ERO 
 EL VOTO SECRETO ES UNAMENTIRA PINOCHETISTA SIGA NUESTROS CONSFJOSAL PIE DE LA LETRA Y ASI EViTARATRAMPA CAER EN LAQUE LOS EXPLOTADORES INTENTANTENDER AL PUEBLO. 

NO TOTAL
COMANDO P3VPULAR POBLACIONAL
 
'VENCEREMOS" 
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VOTO SI EuAcomdo 

F!L$LCrrO -P1ESIDENI DELA REPUBLICA 00 

PINOCKEUGARTEAUGUISTO 

SI NO 

VOTO NO Entmeft4 

PLE-BLICrrO -PRESDFIEDE LA RRUUCA I weo 

Cafo_____________ 

dobkz
 
AUGUSTOPTJ4OCHETUGARTE
 

4-
SI NO 

Temv_____________ 

La farin tradzicional a Imrcar irna boleta es powr una linea vertical, 
COMO arriba aurkque la ley c~lilens pennite asquier Mnarra que 
claramdnte irdics is preferencia del votante. 
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PROYECCIONES DEL COMITE POR ELECCIONES LIBRES
 

El No gana al Si por 886,454 votos con desviaci6n standard
 
de 30,350.
 

Provecci6n de Porcentajes Nacionales
 

Si 
 42.75%
 

No 54.98%
 

En Blanco 1.31%
 

Nulo 
 .96%
 

Desviacion Standard .21%
 

Proveccion de Porcentajes Nacionales Separando
 
Por Orden de Llegada 

Primeras Ultimas 
Si 42.75% 42.75% 

No 54.97% 54.99% 

En Blanco 1.34% 1.27% 

Nulo .94% .98% 

Desviaci6n Standard .31% .29% 
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COMPUTOS DEL COMANDO POR EL NO, 10 DE OCTUBRE DE 1988
 

Comando por al 
NO - WPag 0013 
 Lunus 
10 do Octubre 19:55t37  1988 (CHILE)
 

RESULTADOS DE CHILE, 

RESULTADOS TOTALES
 

i~~~~~~~~ ....................................
 
~~~~~~ 


SI NO I INULOS BLAN.09 :TOT. VOT.ITOT.
*-------------------- INtIlr-S. ESC.: 

-.-----------.-----------------
:VARONESI 1311402 +I 1955283 I 35996 I 31460 I+----------------------------------+---+-------+--- 3334141 I 364Z950 1 10417IMUJERESI 
1622275 I 1814467 I 53833 I 33617 --- ---I 3526192 I 3724700 I 10642 I
.----
 -
 - +- - . ------------------------ITOTALESI 2933677 1 3769750 1 89629 I - ----------

. 
67077 1 6860333 1 7370650 1 21059. ..- ... ...... ..--- I ..... ...... - ......--- .... .-------.--- ... + 

RESULTADOS PORCENTUALES
 
....m .. ... ... ........................ 
 . . . .. . .-~~~~~---------------------------------------------------

!/0 S
sI 
 I NO I NULOS I BLANCOS I PARTICIPA. I
*-+----------------------------
IVARONESI --- ---- +-39.33 
1 5P.64 I 1.08 I 0.94 
I 91.45

4-+-----------------------------


:MJJERESI --- +46.01 I 51.46 1 1.53 : 1.01 i 
---

94.67 I
 
+-+----------


ITOTALESI 42.76 I 54.95 I 
---

1.31 I 0.98 I-------...---. 93.08 I 
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Arica
 

Aquique
 

Antofagasta 

La Serena 

Coquimbo INFORMESDE LOS EQUIPOSDEL NDI 

Valparaiso Santiago 

eTaIca 

Concepcion ( 
Suco 

Puerto Montt 

Punta Arenas 

'j6 
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INFORMES DE LOS EQUIPOSDEL NDI
La delegaci6n dividi6 en equiposse para observarproceso del plebiscito elen las distintas regiones de Chile.capftulo incluye Esteuna versi6n (editada) de los reportes confeccionados por 13 de los equipos. Cada informe incluye unabreve historia de ]a reg;6n visitada, una descripci6n del procesoy un resumen de las quejas presentadas al equipo por representantes de varias instituciones con quienes los equipos sereunieron. 

PUNTA ARENAS
 
Miembros del equipo
 
David Collenette Urs SchoettliCurtis Cutter Neelan TiruchelvamEd Long 

El dfa antes del plebiscito, el equipoobipo se reuni6 conTom-,s Gonzdilez elMorales y representantespartidos de oposici6n. de losEl obispo Gonzilez dijo que ]a primeramanifestaci6n abierta de falta de respeto al Presidente Pinochetse mostr6 en Punta 
abuche6 

Arenas cuando una multitud lo silb6 ydurante su discurso. Dijo que desde el litigi6 conArgentina sobre el canal de Beagle, la armada habfa mantenidouna concentraci6n de tropas
poblaci6n en el direa; 30 por ciento de laeran militares activos y sus dependientes. Dijo quej6venes reclutas se habfan alistado en masa y ]a gran presenciade militares ayudarfa al voto por el "Sf."
oposici6n Los partidos de ]a
estaban entusiasmrados con ]a presencia de losobservadores y los alentaban a mantenerse vigilantes, especialmente en cuanto al rol de los militares durante el plebiscito.

El da del plebiscito comenz6 soleado y claro, pero prontodesmejor6 con lluvia, viento y nieve. El equipo visit6 cuatrositios antes de la habilitaci6n de las urnas a las 8 de ]a mahiana.El equipo no(6 que el personal militar violaba la ley que losrequirla estar al menos a 20 metros de las mesas. Un delegadodijo que la cantidad de gente en las escuelas donde se votabahacfa inposible que los militares pernanecierari tan lejos de 
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las mesas, pero que quedarfan fuera de las salas donde estaban 
las mesas. 

El equipo se dividi6 en dos grupos y entre los dos visit6 
cada sitio de votaci6n en Punta Arenas. Habfa 11 lugares de 
votaci6n en ]a ciudad con un promedio de 20 mesas cada uno. 
Con la llegada de los votantes a los lugares de votaci6n, los 
militares se hacfan notar menos. De hecho, ayudaron mucho, 
guiando a los votantes a la mesa correspondiente, ayudando a 
la gente mayor y guardando el orden entre la multitude. 
Durante el curso del dfa el equipo no vio a militares cuyo 
comportamiento no fuera correcto. Los votantes dijeron que se 
esperaba que la Marina y la Fuerza Area hicieron un trabajo
neutral, pero que el Ejercito era otra cosa. Los marinos y la 
Fuerza Aerea vestfan en uniforme formal y no Ilevaban armas 
dentro de los edificios. El ejfrcito Ilevaba uniformes de fajina, 
y en varios lugares, Ilevaban armas. 

El aspecto mds impresionante fue las largas colas que se 
formaron en cada lugar de votaci6n. Algunos votantes espera
ban mis de tres horas. Su paciencia y dedicaci6n era de exaltar 
dado el viento, la lluvia y ]a escarcha que los empapaba 
mientras esperaban. Las quejas que se escucharon fueron 
formulados dentro de un marco de buena voluntad. A media 
tarde las colas habfan desaparecido. La mayorfa de las mesas 
cerr6 a las 5 de la tarde, y el recuento de votos generalmente 
estaba finalizado a las 20:00. 

Por la tarde el equipo visit6 Rfo Verde, una pequefia 
comunidad dedicada al ganado ovino. La aparici6n de los 
observadores en esta drea remota constern6 a militares y 
oficiales de la elecci6n, pero se les permiti6 entrar en los 
lugares de votaci6n. La estructura feudal de ]a comunidad 
permanecfa de alguna manera intacta, con el descendiente de 
la familia que posefa la tierra marchando por todos lados en el 
lugar de las urnas, como si tambi6n le pertenecieran. El lugar 
de votaci6n, una escuela, habfa sido su casa. Era predecible 
desde el momento en que el equipo entr6 que allf se votarfa 
por el "Sf." El equipo esper6 el recuento de votos que en efecto 
result6 asf. Un vocal, por ejemplo, dijo que 70 votantes de la 
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zona se habfan inscrito en Punta Arenas para estar libres de laspresiones de la comunidad. 

El equipo observ6 el recuento de votos en Punta Arenas.Este proceso se 
tantes de varios 

efectu6 correcta y eficientemente. Represengrupos polfticos tuvieron plenofirmaron los acceso yresultados finales. A pesar dedesarrollara normalmente que todo se 
durante el 

en Punta Arenas, corrieron rumoresanochecer de ilegalidades en otras Areas. Habfainter6s por saber si el gobierno cambiarfa los resultados.a la mahiana siguiente, cuando Pero 
era aparente que el gobiernoreconocerfa la victoria del "No," Punta Arenas estaba tranquilocon su gente en el trabajo, ignorando la ventisca levantadadurante la noche. 

-- Preparado por Curtis Cutter 

PUERTO MON7T 
Miembros del equipo 
Martin Edwin Andersen 
Juan Bogado
Miguel Angel Gonzalez Casabianca 
Jennifer Windsor
 
Introducci6n
 

Puerto Montt es 
la capital de ]a Provincia de Llanquihue.Con 114 mil personas es ]a ciudad mdis poblada de ]a Regi6n de
los Lagos. Las actividades regionales 
 econ6micas incluyengranjas, turismo y forestaci6n, mientras que la ciudad de PuertoMontt conffa en ]a actividad naviera y la pesca. La regi6nhist6ricamente apoy6 candidatos conservadores. En las elecciones presidenciales de 1970, el candidato del Partido Nacional,Jorge Alessandri, prevaleci6 en ]a regi6n con el 39.9 por cientode los votos, mientras que Salvador Allende recibi6 29.8 porciento. Er las elecciones del congreso en 1973, el 61.7 porciento vot6 por ]a Confederaci6n Democrfitica, una coalici6n departidos polfticos centristas y derechistas opositores del gobierno 
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de Allende, mientras que el 37 por ciento apoy6 a la Unidad 
Popular, coalici6n de izquierda. 

Observaciones de las condiciones pre-plebiscitarios 
El 4 de octubre, el equipo se reuni6 con el director 

regional del Servicio Electoral, representantes de las campafias
del "Sf' y del "No," la jefatura regional de CIVITAS (Cruzada 
por la Participaci6n Cfvica) y el obispo de Puerto Montt. 

El esfuerzo de CIVITAS en la regi6n tenfa largo alcance 
y estaba bien organizado. Volantes urgiendo a la gente a votar 
y instruyendo c6mo hacerlo fueran distribuidos en servicios 
religiosos, partidos de ffitbol, y en centros sociales. 

El porcentaje de empadronamiento en la regi6n fue sobre 
el 91 por ciento. El director regional del Servicio Electoral 
pens6 que el porcentaje fuc especialmente alto considerando to 
aislado y disperso de la poblaci6n. 

Los representantes de la oposici6n expresaron su preocu
paci6n por la falta de acceso a ]a televisi6n, pero dijeron que
mucha gente en ]a regi6n vio los avisos de campafia de la 
oposici6n, aunque se pasaban a una hora avanzado de la noche. 

Los lfderes de la oposici6n citaron numerosos episodios de 
intimidaci6n en los alrededores. Reclamaron que oficiales 
locales habfan asustado a trabajadores estatales diciendo que si 
votaban por el "No" perderfan sus trabajos. La oposici6n estaba 
particularmente interesada en direas lejanas donde mucha gente
dependfa de transportes oficiales y temfan que su fuente de 
ingreso fuera amenazada si votaban que "No." Dirigentes
ol'ositores tambi6n dijeron que algunos carn6ts de identidad 
habfan sido confiscadas y destrufdas por la policfa. Como 
prueba de ello, mostraron al equipo una c6dula quemada de la 
cual solo quedaban la fotograffa. 
Observaciones del proceso de votaci6n 

Los procesos de votaci6n y recuento se realizaron orden
adamente el dfa del plebiscito. Los lugares de votaci6n que
visit6 el equipo abrieron en la hora. La mayoria contaban con 
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un representante del servicio electoral que ayudaba a losvotantes. En otros lugares las fuerzas armadas los atendieron.Las fuerzas armadas no permanecieron a los requeridos 20metros de las mesas, pero los votantes no parecieron intimidados por SU presencia. 

Cada mesa tenfa al menos 3 vocales. De todas maneras,un apoderado del Partido por ]a Democracia en ]a ciudad deLos Muermos dijo que un presidente de mesa en la cual s6lo sehabfan presentado dos vocales eligi6 a algui6n que el conocfapara hater la suplencia, en vez de tomar al primer votante dela fila como !a ley lo requiere. Cada mesa tenfa tambi6napoderados del Partido Dem6crata Cristiano, el Partido por ]aDemocracia, el Partido Renovaci6n Nacional, y un representante personal del presidente Pinochet.observada La 6inica irregularidadpor el equipo fue en Los Muermos,presidente donde eldel Partido Renovaci6n Nacional diodentes de a los presimesas indicaciones sobre lo que tenfan que hacer.Tambien cuestion6 el hecho que observadores intemacionalesfueran admitidos en los lugares de votaci6n. El representantedel PPD dijo que los empresarios s6lo habfan provisto boletosde 6mnibus en los lugares lejanos a los votantes que prometian
votar "Sf."
 
-- Preparado por Jennifer Windsor
 

TEMUCO 
Miembros del equipo 
Hattie Babbitt 
Sean Carroll 
Andres Hernandez 
Loren Smith 
Sue Wood 

Temuco, situada a 675 km al sur de Santiago, es la capitalde la IX Regi6n de Chile, conocida comoAraucanfa. Regi6n de laTemuco, .con 195,000 habitantes, es la quinta ciudadmis grande de Chile y ]a iinica ciudad grande en la regi6n. Las 
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principales actividades econ6micas son la agricultura, ganaderia 
y forestaci6n. 
Contorno politico 

En los dfas anteriores al plebiscito cundfa la inseguridad en 
esta zona rural altamente militarizada. Los lfderes de la 
oposici6n se preocupaban por el "fraude ambiental" y el 
acosamiento gubemamental. Se quejaron porque los aparatos 
gubernamentales y militares se habfan encargado la campafha 
por el "SU' Por ejemplo, el gobernador, el comandante militar 
regional, y el alcalde de Temuco, tomaron parte en la inaugu
raci6n de la "casa del Sf' en la ciudad. Lo s partidarios del 
gobiemo no necesitaban permisos para hacer reuniones, donde 
la oposici6n necesitaba solicitarla con por to menos 15 dfas de 
anticipaci6n. Segoin la oposici6n, las golpizas y detenciones a 
los partidarios del "No" fueron frecuentes. 

El equipo escuch6 otras quejas de la oposici6n: que se le 
habfa dicho a mucha gente que las boletas de votaci6n tendrfan 
marcas de agua, 1o que permitirfa identificarlos despu~s; que en 
los jardines infantiles municipales se los decfa a los padres que 
si votaban por el "No" perderfan su derecho a mandar a sus 
nifios al mismo; y que a los agricultores se les cerrarfa el acceso 
al cr~dito si el "No" ganaba. 

Pero, mientres se aproximaba la fecha del plebiscito, el 
temor al fraude, la violencia y las recriminaciones contra 
aquellos que votaban por el "No", disminufa. Un dfa antes del 
plebiscito el equipo se reuni6 con oficiales locales, y lfderes 
cfvicos, religiosos y polfticos. Todos habfan cobrado confianza 
en que el plebiscito procederfa como se habfa planeado con 
poco o nada de fraude, con gran participaci6n de votantes, y de 
la manera mis calma y ordenada. Un obispo local, citando un 
esfuerzo cfvico masivo de educaci6n, era optimista en cuanto a 
que la gente votarfa en grandes cantidades y pacfficamente. 
Dijo que la participaci6n cra mdis importante que los resultados. 
Lideres partidarios del "Sf' decfan que una victoria del "No" 
demorarfa pero no pararfa el movimiento hacia la democracia 
plena. 
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El dia del plebiscito 
El equipo fue testigo de la gran concurrencia de votantesmientras los lugares de votaci6n centro de la ciudad se abrfan.Estas se abrieron mayormente en la hora indicada, pero huboalgunas demoras en algunas mesas de votaci6n, porque algunosvocales tomaron mucho tiempo en hacer firinar a los apoderados y a contar los votos en blanco. Tambi~n, algunosvocales y apoderados llegaron atrasados. A lo largo del dfa elequipo observ6, sin excepci6n, la presencia requeridantimero apropiado de vocales y apoderados. 

del 

Inicialmente un sargento del ej6rcito prohibi6 al equipo deentrar en el lugar, y dijo que adentro no se permitfan observadores. Dijo al equipo que esa era ]a polftica nacional.Despu~s de mostrarle un libro oficial con los reglamentos delplebiscito, donde decfa que los "turistas" podfan acceder, elequipo pregunt6 si ellos podfan ser admitidos como "turistas" envez de como "observadores." El oficial dijo que sf, que eso eraotra cosa. El equipo sali6 para considerar las opciones ydecidi6 volver y declararse turistas. El sargento los hizo pasar.Este fue un caso aislado, dado que el equipo mayormenteencontr6que Carabineros y los Feuerzas Armadas estabandispuestas a colaborar. La gran presencia militar y policialparecfa a los observadores de alguna manera intimidatoria, perono se recibieron quejas de los votantes, quienes muchas veces
fueron ayudados por los oficiales.
 
La votaci6n fue lenta por algunas horas y el equipo observ6
filas de votantes que esperaban horas para emitir su voto. 
 Elproceso de votaci6n progres6 parejamente, tomando mrs
velocidad eventualmente, sin observarse irregularidades.

El equipo de 5 personas, se sub-dividi6 en
alrededor del mediodfa para poder viajar 

dos equipos 
en distintas direcciones fuera de la ciudad. Un equipo fue al sur a Villarica, unaciudad a una hora y media de distancia. El otro equipo sedirigi6 al oeste, parando en Nueva Imperial, en camino a ]aciudad costera Puerto Saavedra, tambin a una hora y mediade ]a ciudad. Tambin se observaron largas colas en estossitios. La votaci6n tambi6n era ordenada y eficiente. En Nueva 
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Imperial habfa una fila de mis de cinco cuadras de largo, 
formada por votantes que habfan esperado tres o cuatro horas. 
Pero los espfritus estaban optimistas, y los votantes querfan 
esperar. Una hora despu~s, cuando el equipo regresaba hacfa 
Temuco, la cola habfa desaparecido, todos habfan votado. 

En Puerto Saavedra, el arribo de observadores inter
nacionales pareci6 una sorpresa inoportuna al delegado del sitio 
de votaci6n, pero despu~s de consultar con oficiales militafes 
presentes, el equipo fue recibido calurosamente y escoltado 
hacia el interior por un oficial. El equipo volvi6 a Santiago 
antes que el recuento comenzara y allf observaron quie los 
resultados mostraron que la IX Regi6n fue la finica regi6n en 
el pfs que vot6 claramente a favor del "Sf." 
-- Preparado por Sean Carroll 

CONCEPCION 
Miembros del equipo 
Esteban Caballero Dan Murray 
Bob Carter Barbara Sigmund 
Kate Kauffman Haydee Yorac 
Lewis Manilow 

Concepci6n, capital de la octava regi6n de Chile -- la 
Regi6n de Bfo-Bfo -- estd sobre la costa a unos 800 km de 
Santiago. La regi6n tiene aproximadamente 1.600.000 de 
resid,-ntes y un padr6n electoral sobre el mill6n. Las inscrip
ciones en la regi6n ilegaron al 96.6 por ciento del electorado 
potencial. 
Actividades de la delegaci6n 

Un dfa antes del plebiscito, la delegaci6n se reuni6 con el 
Arzobispo y representantes del servicio electoral, carabineros 
(fuerza policial), la oficina del alcalde, y las campafias por el
"Sf," y el "No." 

El arzobispo mostr6 al equipo una carta que dijo que habfa 
sido enviada a miles de casas en la zona de Concepci6n, 
semanas antes del plebiscito. La carta, que se suponfa estaba 
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escrita por el comando del "No," indicaba a los partidarios del"No" Ilevar una lapicera en sus bolsillos, para marcar sus votoscon tinta indeleble, en vez del I.piz de mina que serfa provistoen el itio de votaci6n. 
La Icy electoral estipula que el voto debe marcarse1ipiz; enmarcas de cualquier otro tipo invalidan el voto. Paraimpedir lo de que el Arzobispo llam6 "este atentado manifiestode ]a gente del 'S' de engahar a la gente del 'No,' para quequenden anulados sus votos," la campafia del "No" deConcepci6n public6 avisos en los diarios locales, refutando laautenticidad de las cartas y urgiendo a ]a gente a votar s6lo conlipiz (de mina). Tambi~n se le dijo al equipo que carabineroshabian confiscado documentos de identidad nacional, pero estecargo no pudo ser verificado. 

El dia de las eleciones el equipo se dividi6 en tres grupos.Un grupo fue al Sur, bordeando Rfo Bfo Bfo hasta el pobladode Santa Juana donde se esperaban irregularidades; el segundogrupo se dirigi6 hacia el Sur por ]a costa a las ciudades de Lotay Coronel; y el tercer grupo permaneci6 en la zona metropolitana de Concepci. rn-Talcahuano. En.total, el equipo visit610 localidades y unas 15 lugares de votaci6n. Solamente enSanta Juana se les neg6 repetidamente la entrada a los lugaresde votaci6n a los observadores. El equipo encontr6 lassiguentes ireas dignas de comentarios:
 
a) En la mayorfa 
 de las d.reas los militares ayudaron amantener el orden y sirvieron como garantes independientes delproceso. Pero en las .reaspobres y lejanas, el equipo not6 quelos militares estaban altamente armados.
 
b) Occurieron demoras en las mesas que el equipo visit6
como resultado de la multitud, ]a gran concurrencia de votantespor Ia mafiana temprano, y ]a falta de experiencia de organizaci6n de parte de las fuerzas armadas que controlaban el flujode votantes a las salas de votaci6n. 

c) En todos los lugares que el equipo visit6, el voto secretofue asegurado. Cada mesa tenfa por lo menos un observadorde votaci6n de la oposici6n. Los representantes del Servicio 
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Electoral mantuvieron su imparcialidad y cumplieron con sus 
tareas de acuerdo a la letra y el espfritu de ]a ley. 

d) Santa Juana es una pequefia cuidad a unos 40 km al 
Sudeste de Concepci6n. Despu6s de una visita de Pinochet a 
esta ciudad minera algunos meses atrts, la oposici6n aleg6 que 
el alcalde habfa hecho circular 10 copias de una encuesta a los 
maestros de ia ciudad, indicando que cada uno era responsable 
de distribuir las copivs entre la gente en edad de poder votar. 
El texto de la encuesta decfa "Yo (nombre, nfimero de identifi
caci6n, direcci6n) declaro que yo (sf, no) apoyu la polftica del 
Presidente Augusto Pinochet Ugarte, y juro que voy a votar (sf, 
no) en el pr6ximo plebiscito." 

El 5 de Octubre, los militares se estacionaron en los dos 
lugares de votaci611 de Santa Juana, negaron acceso al equipo 
observador y les prohibieron hablar con representantes del 
Servicio Electoral. Un apoderado Dem6crata Cristiano que 
tenfa libre acceso a los lugares de votaci6n de las mujeres 
report6 de que el asistente social de la ciudad (y el asistente del 
alcalde) estaba adentro del lugar de votaci6n recordando a las 
mujeres "Ustedes saben c6mo tienen que votar." Tambien dijo 
que la oposici6n no estaba representada en ninguna de las 
mesas de mujeres. 
-- Preparado por Kate Kauffman 

TALCA 

Miembros del equipo 
Aurelio Barria 
Juan Manuel Benftez 
Dfas antes del plebiscito 

Habfa un alto nivel de tensi6n la noche antes del plebiscito, 
especialmente en tomo a los partidarios del "No," que temfan 
de la represi6n militar. Las figuras pro-gobierno se mostraron 
rehacios a mantener encuentros con los observadores, percibi
6ndolos como partidarios del "No." 
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El equipo se reuni6 informalmentese especlizaba 	 con un granjero queen exportaci6n,granja. E1 y su su familia y eMleados de su

pados porque 
esposa estaban por el "S-," y estaban preocuuna victoria del "No" traerfa caos socialreformas similares a las puestas en prdictica por el gobierno de

y
Allende. Los trabajadores dijeron que se sentfanecon 6 micamente, y por eso estaban a favor del "Sf." 	

seguros 
Temfanque un cambio politico los lievase a perder su trabajo 	a consecuencia porque los granjeros se sentirian amenazados 	por unanueva polftica econ6mica.
 

El dfa del plebiscito

Los votantes se sentfan agradecidos a
zonas tan remotas. ver observadores enOrgullosos, demostraban su responsibilidadcfvica liegando temprano a los lugares de votaci6n.se present6 al jefe delegado 	 El equipoen cada sitio al que lleg6, y pidi6permiso para observar ]a votaci6n y el recuento.Hubo demoras temprano por la mafiana, debido a ]a faltade experiencia, pero el proceso continu6 niveladamentemedida que crecia el dfa.	 a 

La mayorfa de la gente permaneci6 en sus casas ]a nochede la elecci6n, escuchando la radio o mirando por televisi6n losresultados. Algunas personastratando de robar 
crefan que el gobierno estabalas elecciones porque los resultados sedemoraban. 

El dfa despues del la elecci6n

Grupos moderados de ambos bandos en Talca dijeron que
querfan negociar el futuro polftico del pals.
importancia 	 Coincidieron en ]ade mantener los logros econ6micosrecientes y mejorar la distribuci6n de ganancias. 

de afios 
era importante para la oposici6n y las fuerzas armadas negociary establecer un mecanismo para transferir en calma el poder demanos militares a civiles. 

Los grupos moderados 

Dijeion que 

evitar posiciones de extrema 
del "Sf' dijeron que tratarfan dedependerfa 	 derecha. Pero dijeronde c6mo 	 que esolos grupos del "No" negociarfan las 
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demandas de la extrema izquierda para lograr cambios polfticos 
radicales. 
-- Preparado por Aurelio Barria 

SANTIAGO I 
Miembros del equipo 

J. Brian Atwood 
Peter Dailey 
Tom Eagleton 
Raul Morodo 
Michael Stoddard 
Adolfo Sudrez 

El dfa del plebiscito, el equipo se dirigi6 hacia el oeste 
fuera de la ciudad a la calle San Pablo. La primera parada del 
grupo fue en el lugar de votaci6n en la intersecci6n de las calles 
San Pablo y Santa Genoveva, el lifmite oriental del barrio 
Quinta Normal. El barrio es una secci6n antigua y tradicional 
de la ciudad, de clase trabajadora. 

Los guardias militares en la entrada vestfan uniformes de 
fajina y eran extremadamente solfcitos con los votantes y 
observadores. Se le dijo al equipo que los votantes no se 
sentfan intimidados por la presencia militar porque, "siempre
han estado por los alrededores en eventos como este, y la gente 
esti acostumbrada." Los militares contestaban preguntas y 
dirigfan a la gente a la casilla de informaci6n mds cercana. 

El grupo fue acercado inmediatamente por dos apoderados 
de distintos partidos y el delegado del Servicio Electoral. 
Dijeron que aunque algunas mesas no se habian terminado de 
constituir, otras lo habfan hecho en horario y habfan comenzado 
a funcionar en calma. Y asf se vefa en las filas ordenadas de 
hombres pacientemente esperando votar. 

La segunda parada fue en el barrio Jardfn Lo Prado, una 
comunidad m,.s pobre, en un lugar de votaci6n feninina. 
Alrededor de las 9:30 a.m., algunos miles de mujeres todavfa en 
fila aumentaban su irritabilidad por el tedio de la espera. En 
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el patio de la escuela, el proceso de vataci6n se movia lentamente, pero en calma. 
ayuda 

Los vocales del lugar brindabai muchaa las votantes, particularmente cuando varias mujeresmayores necesitaron muchas instrucciones y varios interitos parapoder marcar y doblar ]a boleta adecuadamente.
 
Aunque 
 era relativamente temprano, muchasquejaban mujeres seque tenfan mucho trabajo que hacerque estaban cansadas de espzrar. Uno de 

en sus casas, y
los oficiales electorales, quien vio el distintivo de un observador, se aproxim6 ydijo: "As que ustedes son las personas que creenno que nosotrossabenos hacer nada por nosotros mismos.ver, lo estamos haciendo bien, como 

Como podrin
lo hicimos por muchos

afios." 
El tercer lugar fue el punto mnis alejadogrupo -- Florentina al que lleg6 el-- un barrio enciudad. el lfmite occidental de laAlrededor de las 10:'5 a.m. la multitud de hombres ymujeres era una masa de por lo menos 5.000 votantes. Loshombres en ]a cabezera de la cola se coreaban y empujaban (debuena manera), mientras que los guardias enrestringfan las puertase flujo de votantes, permitiendo la entrada apequefias cantidades por vez.
 

La ultima parada de 
 la maiana del grupo fue en CerroNavia en un local para mujeres.
11:00 A esta hora (alrededor de lasa.m.) las votantes estaban cansadasesperando. Algunas reportaror 

de estar paradas
haber estado desdea.m., y atn no las 7:30estaban dentro de las puertas delvotaci6n. lugar deComo en otros lugares, el grupo not6 que el procesose lograba sin sobresaltos,

presentes vocales v apoderados estabanen cada mesa, y el delegado del servico electoralestaba ansioso de contestar preguntas (aunque insistia repetidamente que todo iba como se habfa planeado).
En este lugar de votaci6n, algunas mesas no tenfan votantespese a los miles que habia fuera de las puertas.dejando el local, Tambi~n, yaun hombre que se identific6 como miembrodel partido Dem6crata Cristiano, mostr6 al grupo su pulgarblanco, como prueba de lo fdicil que le habfa sido lavar la "tintaindeleble" despues de votar. 
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El grupo (al que se junt6 el Presidente Osvaldo Hurtado) 
regres6 a La Florentina alrededor de las 5:30 p.m. Para su 
sorpresa, donde mds temprano habfan encontrado colas de 5.000 
votantes, las calles permanecfan vacfas, salvo algunos peatones 
y perros vagabundos. Adentro, algunos rezagados emitfan los 
filtimos votos. Varias mesas ya habfan cerrado y los vocales se 
preparaban para el recuento de votos. En otra mesa, los 
vocales Ilamaban los nombres de aquellos que no habian votado 
antes de cerrar. Al anochecer, un pequefho grupo de obser
vadores visit6 la central de la campafia del "Sf," para observar 
su operaci6n de recuento rdpida. El grupo lleg6 alrededor de 
las 9:30 p.m., bora en que todavia se prognosticaba la victoria 
del "Sf." Pero era obvio que los resultados que llegaban los 
inquietaban. 
-- Preparado por Michael Stoddard 

SANTIAGO - EQUIPOH 
Miembros del equipo 
Bruce Babbitt Osvaldo Hurtado 
Augusto Lagman Misael Pastrana 
Ken Wollack Amy Conroy 

El equipo se dirigi6 a Pedro A. Cerda Norte, un lugar de 
votaci6n feminina de 20 mesas al aire libre en un barrio de 
clase media. Oficiales de la Fuerza Afrea vigilaban el sitio y 
revisaban los documentos de identidad. Ayudaban mucho, 
informaban a los votantes, y eran cordiales con el equipo de 
observaci6n. Los partidos politicos principales estaban represen
tados en el lugar. A las 8:45 a.m., los vocales todavfa estaban 
organizando las mesas, y la votaci6n no comenz6 hasta las 9:00 
a.m. aproximadamente. A esta hora ya habfa colas en cada 
mesa. Aunque el sistema estaba organizado, la votaci6n se 
demoraba. Era una situaci6n pacffica y a nadie parecia 
importarle hacer cola o el tiempo que se demoraran en votar. 
Habfa poca sociabilidad mientras esperaban y el equipo estaba 
asombrado de lo silenciosas y ordenadas que estaban las 
votantes. 
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Luego, el equipo se dirigi6 a San Miguel, otro barrio declase media. Este era un lugar de votaci6n masculino de 27mesas al aire libre. Aunque el lugar no abri6 hasta las 9:00a.m., todas las mesas estaban funcionando en el momentoque llegamos. enLos partidos principales estaban representados.El proceso de votaci6n transcurri6 sin problemas y organizadamente. Otra vez el personal militar era de mucha ayuda paralos votantes. El equipo vio a un oficial que Ilevabaanciano en silla de ruedas hasta su mesa. 
a un 

Manejando alpr6ximo lugar de votaci6n, el equipo pas6 una cola de mujeresde 10 cuadras de largo. Paramos y hablamos con algunasmujeres. A nadie ie importaba esperar en fila para entrar en ellugar de votaci6n. La cola era el resultado de una entradapequefia aJ lugar y el control de documentos de identidad. 
El equipo manej6 a San Ram6n, un barrio muy pobre. Elprimer lugar de votaci6n (Esauela) tenfa colas extremadamentelargas para entrar. La gente se quejaba que tenfa que esperaren fila por muchas horas antes de poder entrar. Mejor esperarfan adentro, decfan. Algunos estaban preocupados que noconseguirfan votar. Dentro del lugar de votaci6n, algunas mesastenfan colas y otras no. Oficiales de la Fuerza Adrea guardaban]a entrada del lugar y controlaban los documentos de identidad.Solo un nimero limitado de gente podia entrar al lugar, parapoder controlar ]a multitud. El lugar de votaci6n abri6 a7:00 a.m., pero la votaci6n no comenz6 hasta las 8 

las 
despues de comenzar, fue ne'esario suspender 

a.m. Poco 
]a votaci6nporque el documento oficial de "apertura" nofirmado. Despv6s de firmar 
habfa sido

el documento, las mesas fueronreabiertas. Los partidos principales estaban representados, perolos representantes del gobierno liegaron atrasados. Un observador de votaci,5n dijo que habfa habido confusi6n al principio,pero que ahora todo funcionaba en calma. A 10aproximadamente, lr a.m.el 75 por ciento de ]a gente habia votado.Se estimaba que las mesas cerrarian entre las 5:30 - 6 p.m.
La situaci6n del siguiente lugar de votaci6n en San Ram6n,era similar a la del primer lugar que el equipo habfa visitado.No habfa ningtin letrero que identificase ei lugar de votaci6n. 
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Cerca de las 11 a.m aproximadamente, la mitad habfa votado. 
Un observador de votaci6n con quien conversamos no fue de 
mucha informaci6n, y no podia decir cuales partidos estaban 
representados. Era un lugar pequefto de s6lo 16 mesas. 

Durante la tarde, los miembros del equipo volvieron al 
iltimo lugar de votaci6n visitado en San Ram6n. Para la 
sorpresa de todos, no habfa colas, y habfa poca gente votando. 
Aproximadarnente el 90- 95 por ciento habfa votado y las mesas 
estaban cerrando. Los vocales de una mesa dijeron que el 
proceso de votaci6n habfa transcurrido en calma y sin 
problemas. El delegado escolto al equipo de mesa en mesa, 
expresando orgullo por el orden durante el proceso. 

El equipo se dirigi6 al estadio Nacional (el lugar de 
votaci6n mds grande de Santiago - 100 mesas). Los militares 
formaban Lin anillo alrededor del estadio circular, pero perma
necfan a 20 metros de las mesas. Las mesas habfan comenzado 
a cerrar, y se iniciaba el recuento de votos. La gente se 
agrupaba alrededor de las mesas mientras se contaban los votos. 
Los vocales gritaban los resultados, mientras se desdoblaban los 
votos. El proceso fue muy ordenado. Algunas mesas con 
numeraci6n baja mostraban una victoria del "sf' o una angosta 
victoria del "no". Se le dijo al equipo que 6so reflejaban la 
incripci6n temprana de los defensores del gobiemo. El anuncio 
de la victoria del "no" en cada mesa fue bienvenido con aplausos 
y celebraciones de los simpatizantes del "no" que estaban 
observando el proceso. 

En general, el equipo estaba impresionado por la paciencia 
y la seriedad de los votantes. La gente votaba y despues volvia 
a sus casas a esperar los resultados. 
-- Preparado por Amy Conroy 



120 Apendice XII 

SANTIAGO - EQUIpo III
 
Mienibros del equipo
 
Gerald Austin 
Carol Schwartz 
Patricia Keefer 
Independencia, cerca del Hipodromo (banio de Santiago)El equipo lleg6 a las 7.15 a.m.. La mayorfa de los trabajadores ya estaban preparando los votos y los votantes formabanila afuera. Carabineros y los militares estaban en ]a calle, peroera evidente que habfa buen intercambio. Las urnas abrieron a las 8 a.m.
 

Tiltil (pequefia comunidad al pie de las montanas a 45 minutos
al norte de Santiago)
 
Como el puente estaba clausurado, todos los votantestodas las edades y clases sociales - de- tenfan que caminar algunascuadras hasta las 10 mesas para mujeres y lashombres. 10 mesas paraCerca de las 9 a.m., grandes cantidades de personasse agruparon fuera del lugar de votaci6n. Cuando el presidentede una mesa dijo ai comandante de ]a Fuerza Area que debfaseguir haciendo pasar a ]a gente, el chofer del equipo coment6que nunca habia visto a un civil dandole 6rdenes a un militar.Llaillay (pequefia comunidad a una hora y cuarto al note deSantiago)
 

Habfa 
 17 mesas para mujeres en unapara hombres escuela y 17 mesasen otra, a algunasDem6cratas cuadras de distancia.Cristianos Losestabanapoderados. bien representadosEl equipo comovisit6 ]a central del "No," dondeestimaban que el 75 por ciento de la poblaci6n votarfa a favorde esa opci6n.
San Felipe (ciudad de 50.000 habitantes a 2 horas al norte deSantiago) 

Habia cuarenta mesas de votaci6n para hombresescuela grande. en una 
cuadras de alli. 

Las mujeres votaban en otra escuela, a algunasEl equipo estaba impresionado de ver ]a calma 
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con que la gente esperaba tres o cuatro horas. Como en 
muchas mesas, aproximadamente 270 a 350 personas habfan 
votado ya al mediodfa. 

Los Andes (hernosa ciudad con lindos parques cerca de las 
montafias que llevan a Argentina) 

La votaci6n para mujeres se efectuaba en una escuela con 
48 mesas. Las colas eran largas pero ordenadas. Los militares 
estaban presentes pero no se entrometieron. 

Maipfi (gran suburbio al sudoeste de Santiago) 
El las urnas, el equipo vio a su chofer que votaba por 

primera vez en sus 41 aflos de vida. La votaci6n tuvo lugar en 
un gran parque de exposiciones. A las 15:30 la mayorfa de la 
gente habfa votado. 
Observaciones generales 

En todas las mesas visitadas, habfa por lo menos tres 
personas del gobierno (de esta manera se describen ellos 
mismos, sin tener en cuenta los partidos por el "Sf' que ellos 
representan) mientras que habfa de una a tres personas de los 
partidos por el "No." 

El equipo estaba emocionado por la gran cantidad de gente 
que esperaba horas pacientemente para votar. 
-- Preparado por Carol Schwartz 

VALPARAISO 
Miembros del equipo 
Mary Burstin 
Abel Holtz 

Gilgas Molgat 
Christopher "Kip" O'Neill 

Dale Loy Richard Stone 
Frank Loy Jack Walsh 
Leticia Martfnez 

Antes del plebiscito el equipo se reuni6 con: Sergio 
Hurtado Urra, coordinador provincial para la Cruzada para la
 
Participaci6n Cfvica (CIVITAS); el obispo Francisco de Borja
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Valenzuela Rfos aire Luhrs, qUe encabezaba el ServicioElectoral Rogiorial, y representantes del "Sf," y del "No."Los oficiales de )a campafa del "No" alegaron varios casosde conducta incorrecta de los partidarios del "Si" o el gobiernoen el perfodo de carnpaia:

Mostraron al equyipo un panfleto supuestamenteeditado por los silrpatizaptes del "No,las masas advirtiendo aque la votaci6nsecreta. no era, o podrfa no ser,Ellos dijeron que fue editado por los proponrentes lei "Sf"para crear miedo entre los votantesdel "No," e intimidarlos para que votaran "Si." Pero nodieron nhguna prueba que sostuviera la denuncia.Hablaron de muchos casos en los que ia policfa en lascalles les quitaba los document0 s de identidadgenre joven que usaba chapas del 'No.' 
a ]a

Se le mostr6al equLipo doumentos de identidad que decfan habfansido confl,sc(.los y entregados a nifios como juguetes.Tarbien se Iedijo al equipo que ]a policfa habiamuti!ado algunos docufnentos.
El equipo 

cargos. 
no tuvo suficientes pruebas paraLos mitunbros de equipo evaluar losalgunas se iiclinarontarjetas a creerde identificaci6i qUehabian sido confiscadas o mutiladas pero que e:a practica no parecfa haber generalizada.El dia del pleolicito el equipo se dividi6 en tres grupos detres obselvadores cada uno.lugares de votacii",n despuds 

Los ties grupos llegaron a losquecomenzara abrieran pero antes queel proceso de votacidn.comenz6 a operar entre las 8:30 y las 9:20 a.m. 
La mayorfa de las urnas
tiempo grandes filas se formaron frente 

Durante este
 a los edificios usados.
La tardanza parecfa deberse a la falta de experiencia de muchos
vocales y su desco dO seguir las instrucciones meticulosamente.
No hubo casos de provisiones inadecuados en los lugares devotaci6n. 
En cada mesa que el equipo visit6, los apoderados pareciantener total acceso al lugar de votaci6n.discusiones El equipo no presenci6entre vocales y apoderados. El equipo fie bien 
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recibido en los lugares de votaci6n y se le di6 libre acceso con 
excepciones insignificantes localizadas. 

Cuando finalmente los primeros votantes avanzaron, el 
proceso fue muy lento. Una raz6n era ]a complejidad del 
mismo. En algunas mesas parecfa que votaban solo 20 - 25 
personas por hora. Un lugar de votaci6n con 48 mesas tenfa 
colas de aproximadamente 1 kil6metro y medio de largo
durante la mahana. El equipo temfa que mucha gente se 
cansara y se fuera, o que liegada ]a medianoche algunos todavfa 
no hubiesen podido votar y las mesas tuviesen que cerrar. 
Nada de eso pas6. Todas las colas desaparecieron mdigicamente 
a las 4:00 p.m. y muchas de las mesas pudieron cerrar a la hora 
mis temprana permitida por ley, nueve horas despu s de 
abrirse. 

Por la tarde, el equipo visit6 areas mis alejados de la 
ciudad, incluyendo a Punchuncavf, Casablanca, Villa Alemana, 
y Playa Ancha. 

Al final del dfa, el equipo volvi6 a sitios mdis cercanos para
observar el recuento de votos. El proceso se llevaba a cabo 
cuidadosamente, y parecfa estar libre de fraude. Los obser
vadores no vieron evidencia de mal recuento, invalidaci6n de 
votos vilidos u otras incorrecciones. El voto de cada boleta era 
lefdo en voz alta por el presidente de los vocales, que mostraba 
]a boleta a otros vocales y apoderados, antes de ponerla en una 
de los dos montos de votos ya contadas. Hubo relativamente 
pocos votos invalidados por falta de marcaci6n, y no hubo 
discusiones significativas. 
-- FIreparado por Frank Loy 

VALPARAISO (Reporte individual de Christopher "Kip" 
O'Neill) 

Dcspues de Ilegar y acomodarnos en Vifia del Mar 
(Valparafso), nuestro equipo de nueve personas se entrevist6 
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con los lfderes provinciales de:
 
-- CIVITAS
 
-- El Servicio Electoral
 
-- El coordinador de ]a campafia del "Sf'
 
-- Los representantes del Comando del "No"


El obispo de Valparafso 
Me impresion6 ]a confianza de estos individuos de que elplebiscito fuera a desarrollarse sin sobresaltos. Sin excepci6n,parecfan apreciar y respetar ia presencia de nuestra delegaci6n,pero yo sentfa que nuestra presencia les divertfa y al mismotiempo les daba ]a oportunidad de mostrar al mundo su propiadignidad y orgullo. 

Los representantes del Comando del "No" nos relataronvarios incidentes en que se trataba de negar el derecho del votoa los simpatizantes del "No," destruyendo o quitdndoles a lafuerza sus carn6ts de identidad. No quisieron proveer minsinformaci6n sobre las supuestas violaciones y las pintaron comoincidentes, y no como representativas del proceso.
 
5 de Octubre de 1988
 

Para cubrir el md.ximo territorio posibie, nos dividimos
tres grupos de tres. enMi grupo observ6 el trabajo de las mesasen cada uno de los 10 lugares visitados. El trabajo estabadividido igualmente entre hombres y mujeres.
La urna con que comenzamos (Circunscripci6n Sausalito:Hombres) abri6 unos minutos antes de las 8:00 a.m. y en
seguida entr6 en actividad, lo que revirti6 el 
 efecto de lademora. Cada mesa procedfa a su propio paso, pero en 20minutos estaban todas funcionando. Nuestro chofer especulabaque al volver los hombres a sus casas luego de votar liberarfana las mujeres para que votasen en grandes cantidades. 

La pr6xima urna visitada fue en ]a Circunscripci6n deMiraflores, en Vifia del Mar, a las 9:15 a.m. Los sectores dehombres y mujeres estaban abiertos y operando sin contratiempos ni interrupciones, pero cada mesa tenfa unos 15minutos de espera. La espera parecfa demorar la deliberaci6n 
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de! proceso. A esta hora del dfa los hombres parecian votar en 
mayor n6mero que las mujeres. 

Como se habfa acordado anteriormente, los grupos se 
encontraron a las 10:30 a.m. para asegurarse que todos estaban 
bien, y para compartir brevemente las observaciones y experien
cias. Parecfa que todos habfan atestiguado eventos similares. 
No hubo informaci6n sobre episodios de problemas, sino una 
gran impresi6n de calma y orden increile, y un plebiscito en 
paz. 

Mi equipo se dirigi6 a la Com6na de Casablanca para 
observar la votaci6n en una comunidad rural, pobre y recluida 
en la zona mds alejada de la provincia. Estos lugares de 
votaci6n eran mucho mis pequefios que los urbanos, y s6lo 
tenfan 15 mesas. Consecuencemente no habfa efecto de 
embudo para entrar, aunque cada mesa tenfa su propio tiempo 
de demora para votar. Otra vez, los votantes esperaban 
pacientemente, en silencio y sin prueba de frustraci6n. 

En el lugar de las mujeres, en Casablanca, se nos inform6 
que no eramos bienvenidos, que nuestra presencia era una 
interrupci6n y una interferencia en el proceso. Fue el 6nico 
lugar en que se nos pidi6 que nos fu~ramos, en todos los otros 
lugares fuimos bienvenidos y recibidos con curiosidad. El 
proceso de votaci6n no diferia de lugar en lugar de votaci6n. 
Cada lugar abria a las 8:00 a.m. y funcionaba de acuerdo a lo 
programado en las mesas. 

En ninguno de los lugares de votaci6n habfa politiquerfa, 
al menos abiertamente. Tampoco habfa distinci6n de clase en 
los sitios urbanos entre los votantes, los vocales y los apodera
dos, pero sf en Casablanca, especialmente en el lugar de 
votaci6n feminina. Me qued6 con la fuerte sensaci6n de que la 
precencia de los patrones influenciaba el voto de sus empleados. 

Despu6s de encontrarse con los otros equipos en el hotel, 
mi equipo visit6 un lugar de votaci6n femenina en Vifia del 
Mar (Circunscripci6n Forestal) que tenfa una cola de espera de 
3/4 de milla y de aproximadamente 5,000 a 7,500 mujeres es
perando votar. Inspeccionando nos dimos cuenta que la 
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demora se debfa a un embudo en ]a angosta escalera queel u6nico punto de acceso y salida del edificio. 
era 

escalera habfa Mis alld. de lagran espacio y cada mesa tenfa ]a mismamodesta demora de 15 minutos.
 
Fue 
en este lugar donde la enormidadestdibamos viviendo vdrama de lo quer.os golpe6. La mujeres, de todasedades, como todos los votantes las 

vestidas en los demds lugares, estabanen sus mds finas ropas, y esperabanclamar con orgullo resu derecho. Ellas tenfan que trepar una empinada ysinuosa colina para Ilegar al final de la cola. A medio colinaabajo, despu~s de dos horas de espera, el deseo colectivo, ladeterminaci6n y ]a dignidad no dejaron de flamear. Al pie de!acolina, cerca de ]a entrada, preguntamos a una mujer cudintohabfa esperado y ella orgullosa y firme contest6, "15 aos ycuatro horas." 
Nuestro equipo volvi6 a tin lugar de votaci6n masculina enCasablanca para observar el cierre de las mesas vde votos. el recuentoYo oberv6 una mesa (#2) de principio al final de latabulaci6n. Era un proceso lento pero increiblemente abiertodonde el presidente y los vocales abrieron cada uno de los 319votos y los sostuvieron para que todos los vocales y apodc.radospudieran verlo y juzgaran si era apropiado. No habfa manifestaci6n ganadora o perdedora en estos individuos, ni regocijo ni
desilusi6n.
 

Por un apoderado del "Sf' me enter6 que ellos esperaban
ganar en ese 
lugar de votaci6n por un margen mds amplio delo que fue. Por estos resultados, concluy6 desapasionadamenteque el "No" prevaleceria. Su pasi6n estaba reservada por lamanera en que result6 el proceso. 
A nuestro regreso a Vifia del Mar, pasamos por ambossitios de votaci6n masculino en Valparafso y feminino en Vifiaque tenfan largas colas por la mafiana. A las 19:00 p.m. enestos lugares todos los votantes habian pasado. 
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LA SERENA Y COQUIMBO 
Miembros del equipo 

Keith Geiger 
Tim Manatt 
Ren6 Recalde 

El dfa anterior al plebiscito el equipo se encontr6 con 
Monsefior Cox, quien report6 que simpatizantes de Pinochet 
habfan utilizado tdicticas de presi6n en areas alejadas. Dichas 
prdcticas, dijo, inclufan la confiscaci6n de documentos de 
identidad por la policfa; liamadas de los alcaldes a las maestras 
de escuelas p6blicas para saber c6mo pensaban votar los padres
de los alumnos; y pagos en efectivo para comprar votos por el 
"Sf." Ademis, trabajadores de temporada de las vifias de la 
regi6n de Vicufia fueron amenazadas con la p6rdida de sus 
trabajos si ganaba el "No." 

La votaci6n se caracteriz6 por confusiones de fndole 
organizativa debido a la gran concurrencia de votantes en horas 
de la mafiana. Pero a pesar de que las espera para votar era de 
mis de seis horas, los votarites permanecieron pacientes a lo 
largo del dfa. En Vicufia, una ,udad de 15,000 personas, a 60 
Km de la costa, la proporci6n de militares a votantes era 
significantemente mds alta que en Coquimbo. El arribo del 
grupo a una ciudad tan aislada sobresalt6 al presidente de la 
mesa visitada. Inicialmente pidi6 al equipo que se mantuviese 
fuera de la habitaci6n, pero despu6s dej6 a un observador 
examinar el registro electoral. 

En La Serena, el equipo visit6 dos lugares de votaci6n, 
donde la atenci6n al detalle y cumplimiento de los procedi
mientos de votaci6n fue completa del principio al final. Hubo 
controversias menores sobre votos y en especial si estaban 
correctamente marcados. Los pocos signos abiertos de parciali
dad se manifestaron cuando al final del dfa los apoderados
aplaudieron los resultados finales en sus mesas. 
-- Preparado por Tim Manatt 
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ANTOFA GASTA
 
Mienbros del equipo
 
Manuel Dias Loureiro
 
Mark Feierstein
 
Jane Harman
 
Susan Johnson
 
Jos6 Jorge

Alberto Zumardn
 
Introducci6n
 

Antofagasta es 
 ]a Capital de la Segunda Regi6n. Con200.000 habitantes es la 4ta ciudad mds grande de Chile, y lam6.s poblada en el norte. 
La ciudad de Antofagasta es un centro importante para losrninstros de defensa y del interior. Los cuarteles centrales devarias divisiones de las fuerzas armadas se hallan allf. Elpadr6n electoral en Antofagasta era impresionante, alcanzandocasi el 100 por ciento de los votantes. Antes de 1973, ]aizquierda habfa hecho buena cosecha allf, como lo demuestra ]abuena votaci6n que obtuvo Allende en la zona en las treselecciones presidenciales en que 61 se present6.
 

Informe del equipo
 
El dfa antes del plebiscito el equipo del NDI se encontr6con: Marfa In6s Morales de ]a Crusada por la Participaci6nCfvica (CIVITAS); Cecilia Garcfa de la Vicarfa de Solidaridad;H6ctor Luis Garcfa, presidente regional del partido Renovaci6nNacional; Gerardo Claps Gallo, presidente de la comisi6nregional de derechos humanos, oficiales del comando del "Sf,"y alrededor de una docena de oficiales del partidos de laoposici6n. 

Activistas de la oposici6n dijeron al equipo que su presencia aseguraba a los oponentes del gobierno que los ojos delmundo estaban en Chile en un perfodo crftico, y que elgobierno arriesgarfa acusaci6n internacional si cancelaban elplebiscito o anulaban los resultados. 
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Casi todos predecfan que, dadas las cordiales relaciones 
entre partidarios del gobierno y activistas de la oposicion, habrfa 
pocos disturbios la noche del plebiscito en Antofagasta. Los 
simpatizantes del gobierno confiaban en que Ia votaci6n y el 
recuento transcurrirfan sin sobresaltos, mientras que figuras de 
Ia oposici6n y activistas de derechos hurnanos se preocupaban 
por posibles irregularidades. Trabajadores en el campo de 
derechos humanos y iideres de la oposici6n acusaron que Ia 
policfa habfa estado confiscando los documentos de identifi
caci6n de los defensores del "No" para que no votasen, pero 
esto no pucio ser corroborado. 

Observaciones en el dia del plebiscito 
El equipo del NDI se separo en dos grupos de tres yvisit6 

10 sitios de votaci6n en Antofagasta y Mejillones, una ciudad a 
unos 40 minutos del centro de Antofagasta. En cada lugar los 
observadores hablaron con vocales, apoderados de mesa, 
delegados y votantes. 

El Partido Dem6crata Cristiano y el Partido por Ia 
Democracia tenfan apoderados en casi cada mesa, mientras que 
el Partido Humanista estaba representado en muy pocas mesas. 
Algunos lugares tenfan menos de un pufiado de apoderados 
representando al Presidente Pinochet y Renovaci6n Nacional. 

Hubo pocas irregularidades en el proceso de votaci6n y 
recuento. Los lugares de votaci6n se abrieron en la hora 
debida (7:00-8:30 a.m.) y Ia votaci6n se complet6 entre las 17:00 
y 18:00 p.m., como se esperaba. Durante el perfodo mris 
ocupado del dfa, los votantes esperaban en fila mis de dos 
horas. Al margen de las disputas sobre Ia diferencia entre votos 
anulados y en blanco, el recuento de votos en las mesas se 
condujo sin incidentes. 

El equipo del NDI no escuch6 quejas pero sf fue testigo de 
las siguientes irregularidades relativamente sin consecuencias: 

o 	 Algunos vocales no estaban familiarizados con los 
detalles del proceso de recuento (por ejemplo que 
cada voto en una mesa debfa ser inicialado y des
doblado antes de ser contado). Tambidn habfa 
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confusiones de la diferencia entre un voto nulo yuno en blanco, sobre cudindo debfa ser un votoinvalidado, y si un votante indicaba su preferenciade otra manera que dibujando una 'fnea verticala trav6s de otra horizontal debajo de cada opci6n
en el voto. 

o S61o los apoderados tenfan el derecho a protestaruna acci6n de los vocales, pero el p6blicoagrupado virededor de las mesas durante enrecuento s entrometfa verbalmente en lasdisputas rn-Acionadas.
 
o 
 Un apoderada del Partido por IaDemocracia dijoa un observador despu6s que termin6 ]a votaci6nque ella habfa votado pero que se habia lavadodel dedo la tinta, que se suponfa era indeleble. 

Preparado por Mark Feierstein 

IQUIQUE 
Miembros del equipo 
Patricia de Chea 
Weslie Weissberg
Andres Van Der Horst 

El punto clave en ]a economfa de Iquique es ]a gran ZonaFranca (puerto libre) establecida por el Presidente Pinochet.Pinochet hizo su servicio militar en como resultado favoreci6 
Iquique, y aparentemente 

a la comunidad con servicios comocopiosa agua potable, extensas instalaciones el6ctricas, buenoscaminos y ]a zona france. 
Antes del plebiscito el equipo se reuni6 con lderes polfticos, religiosos y laborales. Barrera, abogado y fuerteMaxdefensor del "Si,"crefa que el gobierno respetarfa los resultadoscualesquiera que fueran. Sin embargo temfa que si el "Sf'ganaba, los comunistas no aceptarfan los resultados e incitarfana ]a violencia y las demostraciones, forzando a los militares aresponder. 
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Representantes del siaidicato pesquero y camionero dijeron 
que ellos estaban preparados a aceptar el "Sf," si no habfa
fraude. Pero si el proceso electoral se probaba fraudulento, sus
30,000 miembros estaban preparados a "tomar las calles." Si el
"No" ganaba, ellos esperaban que las negociaciones con los
militares reducirfan el t6rmino de Pinochet y pelearfan polftica
mente hasta que los comunistas recobrasen sus derechos 
polfticos. 

El Padre Snchez, quien vive en Iquique desde antes del 
golpe y que trabaj6 con prisioneros del campo de concentraci6n 
en Pisagua en 1982-1983, dijo que esperaba que los procesos de
votaci6n y recuento transcurriersen calmamente. Pero temfa 
que el gobierno demorase los resultados, llevando a ]a gente a 
"tomar las calles." 

El lfder local de Ics Dem6cratas Cristianos dijo que ]a
campafia local del "Sf' habfa distribuido vales que permitfan a
la gente recibir servicios de la comunidad, como plomerfa o
reparaciones el6ctricas. Cuando recogieron estos vales, presu
miblemente se los alentaba a votar por "el candidato." 

En el dfa de las elecciones el equipo visit6 siete lugares de
votaci6n, cinco en la ciudad -- dos de hombres, y tres de 
mujeres -- y dos fuera de la ciudad. Ambos lugares de hombres
estaban en orden. Las colas se formaban afuera, y un oficial
armado permaneci6 en la puerta del edificio, dejando pasar a
los votantes en grupos de 30. Una vez adentro, apoderados y
claros carteles de sefializaci6n ayudaban a la gente a encontrar 
sus mesas. En uno de los locales, dos militares armados per
manecian en el patio. El el otro sitio de votaci6n masculina, los
militares no se congregaron en el patio. Nadie esperaba mdis 
de 30 minutos. 

En contraste, en los tres lugares de votaci6n de mujeres, la 
organizaci6n era de alguna manera intimidatoria y hostil al
votante. Los lugares quedaban el lfmite de la ciudad yen 
muchas votantes llegaban en taxis. Las mujeres hacfan cola por
dos horas, muchas veces con nifios en brazos. Aunque se le
dijo al equipo que las mujeres con niflos podfan ir directamente 
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al centro de votaci6n, los militares que patrullaban las filas noles informaron de este derecho (en contraste ningfin militar 
patrullaba las filas de hombres). 

El lugar de votaci6n estaba controlada por tres guardiaspor entrada; en una entrada habfa mdis de 10. En un local lapuerta era tar, angosta que forzaba a las mujeres a pasar atrav6s de un pequeno batall6n para Ilegar a sus mesas. 
Al equipo se le neg6 ]a entrada en un lugar de votaci6n ytuvo dificultades para entrar a otro. En uno, el delegado estabaausente, y su asistente di6 la raz6n al oficial militar cuando elequipo pidi6 permiso para entrar. En oficial rechaz6 el pedido.En otro sitio, el personal militar en la puerta no dej6 que ni elequipo ni nadie pudiera pedir permiso al delegado. No fuesino hasta que un apoderado del Partido por la Democracia

entr6 y encontr6 al delegado, que se nos permiti6 entrar. 
En los lugares de votaci6n de mujeres, era grande ]apresencia militar. Sin embargo, hay que constatar que elequipo no encontr6 ningun militar en Lin radio de 20 metros delas mesas. En la ciudad de Pozo Almonte, a 46 Km. de laciudad, el ambiente era agradable, casi festivo. En amboslugares de votaci6n, el personal militar (de la Fuerza A6rea) nolievaba --mas. En el local de las mujeres una enfermera

suministra,,, ayuda. En cada mesa se escuchaba m6sica rock.En cada mesa que el equipo visit6 en Iquique para ver elrecuento de votos, no habfa otra presencia mdis que la de losapoderados y vocales designados. El equipo otra vez tuvodificultades para entrar en los lugares de mujeres, pero el proceso de recuento se llev6 a cabo de acuerdo con la ley. 
-- Preparado por Weslie Weissberg 
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ARICA 
Miembros del equipo 
Enrique Sanchez 
Jorge Lawton 

Mario Antonio Castro de CIVITAS habfa arreglado 
previamente algunas entrevistas. Esto inclufa encuentros con la 
mayorfa de los representantes tales como el Cumando por el 
"No," el obispo cat6lico romano Salas, el presidente y miembros 
de la Junta Electoral, y tambi6n representantes de partidos 
individuales. 

El padr6n en Arica era muy alto, llegando aproximada
mente a 98.722 de un universo de 108.000 personas en edad de 
votar. Antonio Castro y otros describieron las dos semanas 
previas al plebiscito como un ambiente de temor, y de movi
mientos mis ostentosos de tropas de 20-25 mil soldados con 
base en Arica. 

Algunos integrantes de la prensa entregaron al equipe su 
estimaci6n del nfimero de participantes en cada una de dos 
marchas que se realizaron antes del plebiscito. La marcha del 
"Sf' el viernes 30 de Septiembre se estimaba en aproximada
mente 1.000 personas. El sabado 1 de Octubre los periodistas 
estimaron que la marcha del "No" cornt6 con 12.000 personas,
nfimero que dijeron sobrepas6 a previas marchas en Arica. Los 
periodistas informaron que habfan recibido quejas durante la 
marcha del "No," por confiscaci6n de documentos, y en el caso 
de un omnibus lleno de simpatizantes del "No" los militares les 
habfan arrancado la foto de los documentos para hacerlos 
invd.lidos. Estimaban que estos no habfan sido m6,.s de 50 casos, 
pero temfan que hubiera otros. 

El representante del Comando por el "No" destac6 la gran 
capacidad de tropas en Arica dada la proximidad del lfmite con 
Peni. Ellos dijeron que habfa siete bases en Arica, y por lo 
menos sies estaban cerca del lfmite del pais. Estimaban que un 
25 por ciento de la economfa estaba encadenada a la presencia 
militar. Se quejaban que a los conscriptos y colimbas que
previamente se habfan inscrito otras partes, se les requerfa 
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volver a inscribirse en Arica. Antes que el equipo pudierapedir pruebas e indagar sobre la metodologfa aplicada parahacer las inscripciones m6ltiples, la visita fue interrumpida por
una inesperada visita militar. 

El general Hctor Mdirquez, el Jefe de Plaza, acompafiadopor un teniente coronel del ej6rcito, un mayor de Carabineros y el Juez de Crimen de Arica, entraron en el edificio y dijeronque la reuni6n debfa suspenderse porque toda actividad polfticaestaba prohibida desde 72 horas antes del plebiscito. No huboviolencia, y los del "No" negociaron con los militares un plazode 15 minutos para poner fin a las conversaciones. 
En el dfa del plebiscito el equipo tuvo pleno acceso a loslugares de votaci6n y recibi6 cooperaci6n de autoridades civilesy militares. Hubo un masivo agrupamiento de votantes. proceso procedi6 despacio pero normalmente, 

El 
salvo por lasquejas sobre perros policfas en el lugar de votaci6n de lasmujeres, largas filas, y un improvisado paseo de un general del 

Ej~rcito. 
En el liceo A-5 Juan No6, donde las colas se extendfan pormuchas cuadras fuera de la escuela (entre las 11-12 a.m.) huboalgunas quejas. El apoderado general del local inform6 alequipo de dos mesas donde hubo quejas que los votos habfansido pre-marcados. En estas mesas de votaci6n (#121 y 124)los apoderados de mesa dijeron al equipo que el voto de unamujer fue objetado pero se le permiti6 depositarlo en ]a urnadespu~s que ella habfa mencionado que habfa sido premarcado. 

Cuando la misma queja lleg6 de otra mujer los apoderados de mesa requirieron que se examinaran los votos afn en blanco.Asf constataron que aproximadamente 50 de los 350 votos yatenfan marcas hechas. Se sustituyeron por votos limpios y se lepermiti6 votar de nuevo a ia mujer que habfa reclamado la
segunda vez. 

Al anochecer las calles estaban desiertas, excepto poralgunas patrullas militares. Se le dijo al equipo que 11 miembros del PDC habfan sido arrestados por la tarde en el negociode uno de los miembros, y habfan sido Ilevados al juez local ycitados en su caimara. Los cargos habfan sido "reuniones 
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polfticas ilfcitas," pero cuando su abogado neg6 los cargos,
fueron cambiados a "intento de soborno" de los votantes. Los 
abogados pagaron fianzas y los 11 fueron liberados horas 
despu6s de su arresto, sin ser exonerados de los cargos. 
-- Preparado por Jorge Lawton 


