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Evelyn MATTHEI FORNET 
Ministra del Traba¡o y Previsión Social 

E 
n materia de seguridad labor-al. dur-an

te la primera mitad del siglo XX los esfuer

zos de la sociedad chilena se concentr-ar-on 

en otorgar una cobertura médica adecuada 
a los accidentados laborales y pagar las pen

siones de invalidez y sobrevivencia que estos 
siniestros generaban. Sin embargo. ya en esa época di

ver-sas organizaciones sociales y empresariales. incluida 

la Cámara Chilena de la Construcción, advertían la ne
cesidad impostergable de prevenir los accidentes del 

trabajo y las enfermedades profesionales, no sólo por 

ser éste un deber ético básico de toda organización 

productiva. sino que probablemente la más rentable 
de las inversiones. Tales convicciones se materializaron 

en la dictación de la Ley N ° 16.744 que estableció el 

seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales. Sin duda. este texto legal 

- conocido como la "ley de accidentes del traba¡o"- ha 

ayudado a que el país baje sustancialmente sus tasas 

de accidentabilidad. desde cifras super-iores al 20% a 
fines de la década de los '60. hasta niveles levemente 

superiores al 5% en la actualidad. 
Sin embar-go. los hechos acaecidos en la mina San 

José el año 201 O demostraron que er-a impr-escindible 
dar- a la tarea de protección y promoción de la salud en 

el trabajo una prioridad nacional, comprometiendo a los 
empleadores. a los tr-abajadores y a las entidades fisca
lrzadoras para que en forma coordinada y con espíritu 
preventivo, velen por el cumplimiento de la normativa 
legal. En definitiva, el accidente de la Mina San José ha 
servido de estímulo para impulsar la cultura de pr-even
ción en el país y el establecimiento de una Política de 
Estado que tenga por misión promover el mejoramiento 
de las condiciones de trabajo. 

El Gobier-no del Pr-esidente Piñera asumió este 
enorme desafío con un sentido país, procurando que 
todos nuestros indicadores de seguridad y salud en el 
traba¡o alcancen, en el mediano plazo. los niveles que 
registran las naciones más desarrolladas en el área, 
incluyendo una disminución sustancial del número de 
accidentes labor-ales y del total de muertes r-elaciona
das con el trabajo. 

Chile, gracias a la ambiciosa agenda que nos hemos 
trazado. contará con una moderna rnstitucionalidad pú
blica y privada encargada de prevenir los accidentes del 
trabajo y enfer-medades profesionales: con una Política 
Nacional consensuada con los principales actores socia
les, y con un pr-ograma efectivo de iniciativas cuyo foco 
será siempr-e mejorar las condiciones de traba¡o del país 
y la creación de una cultura nacional de prevención de 
riesgos. 

S 



Gastón ESCALA AGUIRRE 
Presidente Cámara Chilena de la Construcción 

e 
omo todos sabemos, la cons
trucción es una de las actrvidades 
económicas de más alto riesgo labo
ral. tanto en Chile como en el resto 
del mundo. Por este motivo, desde su 
creación en 1951. la Cámara Chilena 

de la Construcción se ha preocupado y ocupado por 
proteger la integridad física de los trabajadores. Y ese 
esfuerzo ha dado frutos. Actualmente nuestras em
presas socias le otorgan a la prevención un lugar clave 
dentro de sus objetivos. Las compañías saben que la 
seguridad es un factor fundamental para su desarrollo 
y crecimiento. 

Sin embargo. y si bien los avances han srdo srgni
fkativos, con una importante reducción de la tasa de 
accidentabilidad en los últimos años, aún queda cami
no por recorrer para llegar a la meta de cero acci
dentes. Para ello. la prevención de r·iesgos es funda
mental, puesto que implica enfocarse en desarrollar 
todas aquellas acciones tendientes a disminuir. y en lo 
posible anular los peligros existentes. Una tarea vital 
par·a el bienestar de los trabajadores y. por ende, para 

la sustentabilidad de la compañía. 
En esta misma línea, r·esulta relevante que las pe

queñas empresas tambrén intemalicen la seguridad 
como un aspecto clave par·a su pmceso productivo y 
que la prevención de riesgos par-a bajar la tasa de acci
dentabilidad debe ser una prioridad. En este sentido, la 
capacitación es otro de los pilares para que todos los 
integrantes de la cadena de valor de la construcción es
tén alineados y conscientes de que la pnoridad consiste 
en proteger· la vida de los trabajadores y sus familias. 

Es cierto que queda mucho por mejorar. pero tam
bién es cierto que el panorama resulta alentador Una 
prueba de ello es que se está observando un rol más ac
tivo de todos los actores involucrados en este proceso. 
En el futum próximo. tanto trabajadores como empre
sarios deberán cumplir con programas y actividades de 
capacitación, autocuidado y autod iagnóstico. Sin temor a 
equivocarme y asumiendo los desafíos del futuro. puedo 
concluir que en este 60° aniversario de nuestra Cáma
ra Chilena de la Construcción, los avances en segur·idad 
y prevención de r·iesgos también representan un buen 
motivo para celebrar 
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PASADO 

1951·1966 

E
l 20 de junio de 1951 
se realizó la primera sesión 
de la Cámara Chilena de la 
Construcción. Se constitu
yó según dice su acta como 
"una Corporación de Dere

cho Privado cuya finalidad primordial 
será impulsar el desarrollo de la cons
trucción en todas sus ramas, por me
dio del estudio de los problemas que la 
afectan y proposición de las soluciones 
más adecuadas a las posibilidades y ne
cesidades del país". 

Desde sus inicios la CChC mostró 
especial preocupación por los proble
mas sociales de sus trabajadores. A un 
año de su creación, y cuando la Asig
nación Familiar era un beneficio al que 
sólo tenían derecho los empleados 
más calificados, la Cámara propuso a 
sus socios instaurar esta bonificación 
para los obreros de sus empresas. Se 
establecieron los montos, la manera 
de operar y se puso en práctica la en
trega de esa ayuda monetaria por cada 
hijo o carga familiar. Así fue en e l cam
po de la construcción donde los obre
ros tuvieron, por primera vez en Chile, 
derecho a Asignación Familiar. Para 
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hacer más eficiente el sistema, en 1952 se creó la Caja de 
Compensación de la Cámara Chilena de la Construcción, 
actual Caja de Compensación Los Andes. 

Resuelto este problema, uno de los aspectos que más 
preocupaba a los empresarios chilenos en los años cin
cuenta era la alta tasa de accidentabilidad, que rondaba 
el 40%. Condiciones inseguras imperantes en el trabajo, 
conductas arriesgadas de los obreros debido al bajo nivel 
educacional, falta de capacitación e incentivos, así como las 
condiciones socio-ambientales que les rodeaban, eran los 
factores más relevantes que daban origen a esta realidad. 
Esto sumado a que se hablaba muy poco de prevención 
de riesgos, además en muchas empresas quienes llegaban 
a sugerir mejorar la seguridad laboral eran recibidos con 
resistencia. A su vez, los trabajadores se negaban a utilizar 
elementos de protección tan básicos como cascos. 

Conocidos todos estos riesgos que afectaban a los 
obreros, las compañías podían contar con un seguro en 
la Caja de Accidentes del Trabajo o en compañías asegu
radoras, que contrataban las prestaciones médicas con 
terceros sin poder garantizar una adecuada atención de 
las víctimas. Ya en 1953 la Cámara pensó en constituir una 
organización propia que asegurara a los trabajadores. Así 
en 1954 creó una compañía de seguros destinada a cubrir 
los diversos riesgos usuales de la actividad. Pero esto no 
era suficiente para cubrir todas las necesidades )' así fue 
como en 1963 nació la Mutual de Seguridad de :a Cámara 
Chilena de la Construcción iniciando, efectivamente, sus 
actividades en 1966. 
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Uno de los aspectos 
que más preocupaba a los empresarios 

chilenos en los años cincuenta 
era la alta tasa de accidentabilidad 

que bordeaba el 40%. 
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PASADO 

1966 ·1980 

e 
ontinuando con el 
espíritu proactivo de 
solucionar los proble
mas sociales de sus 
traba¡adores (ya lo ha
bía hecho creando la 

Asignación Familiar para los obreros) 
la Cámara vuelve a tomar ventaja al 
formar; como ya lo mencionamos, el 5 
de abril de 1966 su Mutual de Seguri
dad, dos años antes de la promulgación 
de la Ley 16.744 sobre Seguro Obliga
torio contra Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. 

Esta legislación es producto de más 
de veinte años de discusiones parla
mentarias y debates a nivel nacional. Y 
es que después del accidente más gra
ve de la historia de nuestro país, en los 
piques de la mina El Teniente en 1945, 
comenzó a gestarse la idea de mejo
rar las condiciones de seguridad de los 
trabajadores. El accidente minero se 
inició a las siete de la mañana del 19 
de junio de ese año, cuando se produ
jo un incendio en una de las bodegas 
de materiales de la mina, lo que causó 
el estallido de unos tambores de pe
tróleo que ·se encontraban en el lugar; 
como consecuencia de ello, enormes 

12 

columnas de humo avanzaron rápidamente por los túneles 
de la mina. Sólo los que se encontraban más cerca alcanza
ron a escapar; el resto se refugió al fondo de los piques o en 
pasillos de seguridad. Pese a ello. no lograron salir, pues falló 
el sistema de ventilación, el denso humo les impidió ver y 
además las salidas de emergencia no estaban indicadas co
rrectamente. A las 20:00 horas el fuego cesó, 12 horas des
pués de iniciada la tragedia, pero ya era demasiado tarde, 355 
trabajadores habían perdido la vida asfixiados y envenenados 
con monóxido de carbono. 

El impacto que causaron las muertes en la comunidad 
obligó a innovar e introducir sistemas de seguridad en el tra
bajo que en ese entonces se utilizaban en Estados Unidos y 
Europa. A partir de ese momento, la mentalidad y los hábitos 
de los mineros sufrieron un verdadero cambio. Se instauró 
el concepto de prevención de riesgos en la gestión y se creó 
el Departamento de Seguridad Minera que estableció pro
cesos de comunicación directos con todos los trabajadores. 
Las mejoras fueron tan significativas que El Teniente ganó el 
premio internacional a la segundad durante 14 años conse
cutivos. 

Esta marca en la historia de nuestro país, sin duda, dio 
pié a la transformación y modificación que sufrió el marco 
normativo en prevención de riesgos, pasando desde un en
foque fundamentalmente compensatorio a uno preventivo. 
Tras este fatal accidente el concepto de seguridad tomó vue
lo con lo que comenzaron una serie de acciones tendientes 
a mejorar la seguridad tanto en la minería como en otros 
sectores económicos, lo que se tradujo en el nacimiento de 
la ley 16.744 sobre Seguro Obligatorio contra Accidentes del 
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En 1 9 68 se dictó la Ley 16.744 sobre Seguro 
Obligatorio contra Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. Con esta normativa se entiende por accidente 
laboral toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del 
trabajo, y que produzca incapacidad o muerte. 
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PASADO 

Traba jo y Enfermedades Profesionales. 
Con esta normativa se entiende por 
accidente laboral toda lesión que una 
persona sufra a causa o con ocasión 
del trabajo. y que produzca incapaci
dad o muerte. Son también siniestros 
laborales los ocurridos en el trayecto 
dinecto. de ida o regreso. entre la habi
tación y el lugar del trabajo, y aquellos 
que ocurran en el camino directo en
tre dos lugares de trabajo. aunque co-

14 
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rrespondan a distintos empleadones. También se consideran 
accidentes los daños físicos o sicológicos que sufran trabaja
dores a consecuencia de robo o asaltos en o a causa de su 
trabajo. como los ocurridos en actividades de capacitación. 
La ley también se hace cargo de enfermedades profesionales. 
las que define como toda aquella causada de una manera 
directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice 
una persona y que produzca la incapacidad o muerte. 

Una vez que ocurre el accidente el afectado debe ser 
aceptado por el sistema de mutualidades para obtener la 
cobertura correspondiente. La ley establece las siguientes 
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prestaciones en caso de accidente del trabajo o enfermedad 
profesional: prestaciones médicas, prestaciones por incapaci
dad temporal, prestaciones por invalidez y prestaciones por 
supervivencia entre otras. 

A partir de 1968, con la ley ya vigente, se empiezan a en
cender las primeras luces de prevención de riesgos. Un ejem
plo de ello es que se comenzó a importar cascos de seguridad 
y se trabajó en crear conciencia de lo imprescindible que era el 
uso de éstos y otros elementos de protección. Paralelamente, 
se realizaron esfuerzos por demostrar a los empresarios los 
daños que en sus procesos productivos generaban los sinies-
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PASADO 

En la década del setenta uno de los problemas 
importantes fue la falta de profesionales expertos en prevención 
de riesgos, por lo que se enfatizó en la formación de técnicos 
a través de convenios con universidades. 

tros laborales. Esta ley no sólo fue un 

hito para Chile, sino que para numero

sos países de la región porque logró ins

taurar un seguro social obligatorio para 

todos los trabajadores y generó una 
serie de iniciativas tendientes a mejorar 

las condiciones de vida de los obreros. 

Durante la década del setenta, carac
terizada principalmente por la aparición 

de empresas de gran tamaño, aunque 
predominaba una construcción más 

bien artesanal y por la baja capacitación 

del trabajador. uno de los problemas 
importantes fue la falta de profesionales 

expertos en prevención de riesgos, por 

lo que se enfatizó en la formación de 
técnicos a través de convenios con uni

versidades para la realización de cursos 

de seguridad. 

Se realizaron capacitaciones en pre

vención de riesgos en varias empresas 

para estimular a ejecutivos a participar 
en materias de seguridad. Si bien, se dic

taban charlas y seminarios en distintas 

compañías con el objeto de vencer la 

resistencia propia del desconocimien

to que imperaba en esa época en las 
industrias. el énfasis de la capacitación 

estuvo puesto en los trabajadores con 

el objeto de que tomaran conciencia 

de la importancia de advertir y evitar 

posibles peligros. 
La capacitación era sólo una parte 

de la estrategia utilizada para disminuir 

la tasa de accidentes, ya que además se 

fiscalizaban algunas oficinas y se entre-
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gaban instrucciones para arreglar condiciones de inseguridad 

en las dependencias que lo necesitasen. A partir de 1975, 

por ejemplo, la Mutual de Seguridad de la CChC comienza 

a premiar a las empresas, por el buen cumplimiento de las 

obligaciones legales y técnicas, con la rebaja de la cotización 

adicional diferenciada, logrando con ello demostrar que las 

compañías que prevenían tenían importantes beneficios. 
Otra de las preocupaciones de la época decía relación 

con los riesgos ambientales que afectaban la salud de los tra

bajadores. Se visitaban empresas adherentes y se elaboraban 

informes técnicos para corregir errores, además se asesora

ba a las compañías en la detección, evaluación y control de 

los riesgos ambientales, incluso se efectuaban proyectos de 

ventilación para evitar intoxicaciones por sustancias contami

nantes y tóxicas. 
En 1970, a dos años de la promulgación de la Ley 16.744, 

era posible apreciar una significativa disminución en las cifras 

de accidentabilidad en el sector construcción con una tasa 

de 24%, 17% menos que en 1966 cuando la cifra llegaba 

a 4 1% en empresas del sector construcción adheridas a la 

Mutual. Con esta baja, cada día más trabajadores, empresa

rios y profesionales, se mostraban dispuestos a capacitarse 
en prevención de riesgos. Pese a la disminución de accidentes 

la cantidad de afectados seguía siendo alta y preocupante. 
A fines de la década de los setenta cambia la estrategia de 

prevención de riesgos. Hasta ese año cuando se producía un 

siniestro se programaba una acción preventiva, desde 1978 

en adelante comenzaron a aplicarse normas de control de 

riesgo como el NOSA y Control Total de Pérdidas que se 
basaba en la ocurrencia de infortunios que no necesariamen

te constituían lesión. Con esta nueva técnica se estableció 

que un accidente se refen'a a cualquier hecho imprevisto que 

interrumpiera el proceso normal de trabajo y que signi ficara 

lesiones, pérdidas de materiales, destrucción de equipos y 

pérdida de tiempo, en definitiva que produjera un deterioro 

de la productividad. 





PASADO 

1980 ·1990 

L
a década de los ochenta se caracterizó, 
principalmente, por un aumento en la altura de 
las edificaciones y por el uso intensivo de maqui
narias y equipos. Con esto apareció una nueva 
problemática, que ya a fines de los setenta era 
posible percibir, las empresas comenzaron a con

tratar más mano de obra lo que involucró la incorporación 
de un mayor contingente no calificado, con un potencial 
más elevado de accidentes, por lo que fue necesario au
mentar el número de expertos en prevención de riesgos. 

En este escenario se incrementó la capacitación del 
personal, ya que existía conciencia de que un trabajador 
debidamente entrenado tenía menos posibilidades de su
frir un accidente. 

A lo anterior se suma un trabajo preventivo en terreno 
que incluía la realización de mediciones de ruidos, polvos, 
gases y otros contaminantes o agentes capaces de producir 
enfermedades o lesiones de índole laboral. Tanto en la dé
cada del set enta como en la de los ochenta las dos grandes 
batallas en prevención de riesgos se dieron en materia de 
seguridad e higiene industrial. 

Uno de los aspectos destacados del período fue el na
cimiento de los exámenes ocupacionales con el objeto de 
diagnosticar la aptitud o condición para desempañar un 
puesto de trabajo. Con esta fórmula se evitó un importan
te número de accidentes, así tanto el postulante como la 
empresa se beneficiaron. 

Con el propósito de analizar y controlar el aumento de 
la accidentabilidad en el sector de la construcción comen
zaron en 1987, con el auspicio de la Cámara Chilena de la 
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Construcción, las Jornadas Nacionales 
de Prevención de Riesgos en la Cons
trucción. 

Otro hecho importante en 1987 
fue la aparición de la ISO 9000 que 
determina un conjunto de normas so
bre calidad y gestión continúa de cali
dad, establecidas por la Organización 
Internacional para la Estandarización 
(ISO). Con estándares de nivel mun
dial, hacen que las empresas que las 
aplican tomen conciencia de la impor
tancia de la seguridad. 

Con el objeto de contribuir a dis
minuir los riesgos que afectaban día 
a día a los obreros de nuestro país, 
durante el Consejo Nacional de la 
Cámara Chilena de la Construcción 
de 1989, uno de los aspectos trata
dos fue cómo mejorar la seguridad 
de los trabajadores. Las conclusio
nes fueron, en primer lugar, que el 
aumento sostenido de accidentes 
laborales en los últimos años, podría 
ser por el incremento de la actividad 
en el sector de la construcción jun
to a falta de obreros capacitados. En 
segundo lugar, se estableció que era 
obligación primaria de las compañías 
velar por la salud e integridad física 
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La década de los ochenta se caracterizó por un 
aumento en la altura de las edificaciones y por el uso intensivo 
de maquinarias y equ ipos. Las empresas comienzan a contratar 
más mano de obra lo que involucró la incorporación de un mayor cont ingente 
no calificado, con un potencial más elevado de accidentes. 
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PASADO 

de sus empleados, adoptando entre 
otras medidas las de prevención de 
riesgos inherentes a las labores que 
ejecuta. En tercer término, se acordó 
incentivar a empresarios y trabajado
res para la búsqueda, en conjunto, de 
fórmulas que se tradujeran en po
líticas sistemáticas y coherentes de 
seguridad industrial en las faenas de 
construcción. Finalmente, se concluyó 
que la prevención de riesgos era una 
responsabi lidad prioritaria e ineludi
ble de las empresas. 

Con la convicción de poder me
jorar la seguridad de los trabajadores 
a fines de 1989 se puso en práctica 
el Plan Nacional de Prevención de 
Riesgo, que ya en 1990 mostró sus 
primeros resultados. El programa se 
sustentaba en que la prevención de 
riesgos era una actividad multidiscipli-
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naria que debía ser aplicada en forma integral a través de 
estas cuatro especialidades: 

Seguridad Industrial : buscaba reducir los riesgos que 
se le presentaban al trabajador cuando interactuaba con 
máquinas y elementos materiales. 

Capacitación: enseñaba los riesgos típicos de la activi
dad, perseguía cambiar o modificar conductas que expo
nían innecesariamente al trabajador a accidentes y buscaba 
concientizar acerca de los peligros potenciales en la labor 
diaria. 

Higiene Industrial: se estudiaban los ambientes de tra
bajo con el objeto de eliminar posibles fuentes de con
taminación como niveles de energía anormales y agentes 
tóxicos para la salud, recomendando las medidas necesa
rias para evitar exposiciones sobre los límites permisibles. 

Medicina del Trabajo: se desarrollaban programas pre
ocupacionales y ocupacionales en distintas especial idades 
que permitían detectar precozmente o controlar la ocu
rrencia de enfermedades profesionales. 

La prevención de riesgos debía ser inherente al propio 
proceso productivo, lo que significaba que la empresa de-
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bía producir con seguridad. 
La seguridad debía obedecer a po

líticas que emanaran de la alta direc
ción de la empresa y ser sustentada 
en esquemas propios que respon
dieran a las necesidades propias del 
ambiente laboral, cultura, tecnología y 
medios de la firma y no en modelos 
genéricos y universales. Además se 
debían involucrar directamente todos 
los estamentos de la compañía como 
dirección, ejecutivos, supervisores, 
asesores y trabajadores. 

La prevención de riesgos contribuía 
directamente a aumentar la producti
vidad y los resultados económicos de 
la empresa por las siguientes razones: 

Las técnicas de prevención y con
trol de pérdidas eran herramientas 
que, bien administradas, optimizaban 
la producción. Así contribuían a lo-

grar mayor cantidad de productos o servicios por unidad 
empleada, dado que se trabajaba sin interrupciones por 
accidentes. 

El control y minimización de los días perdidos a conse
cuencia de los accidentes laborales reducían la tasa de ries
go de la empresa y le permitían bajar la cotización adicional 
de la Ley 16.744. 

La menor cantidad de siniestros laborales disminuía el 
ausentismo laboral y la rotación de trabajadores, evitan
do el empleo de los obreros menos experimentados. De 
esta forma se reducían además los costos y tiempos de 
entrenamiento y capacitación que demandaban los nuevos 
empleados. 

Si se invertía en prevención de riesgos laborales se po
dían disminuir y controlar otros peligros que afectaban los 
bienes físicos de la empresa. 

Por otra parte, si el índice de accidentabilidad de la 
empresa era bajo tenía mayor posibi lidad de conseguir un 
contrato a través de una licitación. Aquellas compañías que 
demostraban niveles más altos de seguridad eran normal
mente las seleccionadas por el mandante. 
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1990 • 2000 

L
a construcción en los años noventa 
se caracterizó, principalmente, por la subcontrata
ción de faenas y especialidades, por la aparición de 
empresas de menor tamaño y el aumento de ele
mentos prefabricados. 

El crecimiento de la actividad productiva, que 
incorporó un volumen significativo de mano de obra no es
pecializada, obligó a establecer sistemas de turnos y horas 
extras para mantener la calidad y cantidad de la produc
ción, exponiendo a un mayor número de horas/días a sus 
trabajadores a los riesgos implícitos en la actividad. La tasa 
de accidentabilidad del sector construcción de las empresas 
adheridas a la Mutual pasó de 15,6% en 199 1 a 17,26% en 
1992 y 17.77% en 1993. A poco andar el sistema se adecuó 
a las nuevas condiciones y en 1994 la cifra volvió a un 15,66% 
y continuó bajando levemente los años siguientes. 

Las compañías comenzaron a mostrar mejor acogida a 
planes de prevención e incluso una buena cantidad pidieron 
asesoría para implementar estrategias de seguridad. Uno de 
los grandes objetivos de los empresarios durante los años 
noventa fue no sólo solucionar los problemas de seguridad 
dentro de la empresa sino también lograr que el trabajador 
y su familia se sintieran seguros frente a los diversos riesgos 
y contingencias que debían enfrentar. 

Se produjo un aumento significativo de la capacitación en 
las empresas y en la formación de profesionales expertos en 
prevención de riesgos. Uno de los temas que cobró cada vez 
mayor importancia en la labor de enseñanza fue el consumo 
de alcohol y drogas en el trabajo y su incidencia en los acci
dentes laborales. 
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Tanto aumentó la preocupación 
por la seguridad de los trabajadores 
que incluso el Consejo Nacional de Se
guridad de Chile designó 1994 como 
el año nacional de la capacitación en 
prevención de riesgos, con lo que se 
puso mayor énfasis en esta materia. 

Pese a las mejoras en seguridad, 
continuaba la preocupación por los 
riesgos ambientales. Por ello siguie
ron las labores de reconocimiento, 
evaluación y cont rol de los agentes 
ocupacionales que podían ocasionar 
enfermedades profesionales de los tra
bajadores expuestos. 

Otra de las preocupaciones de la 
época la constituían los riesgos en al
tura y trabajos en la nieve. En las em
presas, por su parte, crecía el interés 
por evaluar física y sicológicamente 
al nuevo trabajador con el objeto de 
contratar a las personas más aptas para 
cada especialidad. 

A mediados de los noventa comen
zó una dedicación especial a los ries
gos en ascensores, escaleras mecánicas 
y en la operación de mantención de 
grúas-torres. Estas labores presentaban 
características especiales en su monta
je, uso y mantención, constituían causa 





PASADO 

TASAACCIDENTABILIDAD SECTOR CONSTRUCCIÓN 
DE EMPRESAS ADHERIDAS A LA MUTUAL 1966-2000 

66-69 70-79 8(}-89 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

41,0 24,0 16,1 16,3 15,6 17,3 17,8 16,2 15,7 15,4 14,8 10,2 6,9 7,8 

de riesgos para sus operadores y usuarios. Así se elaboraron 
medidas preventivas para evitar este tipo de fatalidades. 

Un hecho importante de la década de los noventa fue la 
aparición de las enfermedades profesionales. Los trabajado
res comenzaron a tomar conciencia de que distintas dolen
cias que sufrían eran producto o consecuencia directa de la 
labor que realizaban en su jornada laboral. Un gran desafío 
fue controlar la sordera profesional y la silicosis pulmonar. 

En 1994 comenzó a apl icarse una nueva estrategia deno
minada "Modelo de Empresa Competitiva en Prevención de 
Riesgos" (PEC). La tarea de seguridad se orientó, fundamen
talmente, a contribuir a que las compañías enfrentaran de 
una mejor manera las exigencias de una economía globaliza
da y caracterizada por el desafío de mercados cada vez más 
complejos. Así, el trabajo de prevención buscaba controlar 
los r iesgos en su origen, adaptar el trabajo de las personas, 
considerar la evolución tecnológica y ponerla al servicio de la 
prevención, sustituir Jo peligroso por lo que significara escaso 

o ningún riesgo y adoptar medidas que antepusieran la pro
tección colectiva a la individual. La creación y consolidación 

de cultura preventiva en una empresa, entrega como retorno 
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·Tasas Años 1966- 1994: Corresponde a 
Información Histórica recopi lada de presentaciones 
disponibles en la materia. basadas en los Sistemas 
de Control de Gestión lntemo Mutual. 

·Tasas Años 1995-2000: Corresponde 
a Información según Circular 21 13 de la 
Superintendencia de Segundad Social (SUSESO), 
que homologa las Estadísticas de las Mutualidades. 

una notable disminución de los costos 
por concepto de accidentes laborales 
y pérdidas. Esta baja se transforma en 
un aumento de la productividad y por 
ende de la competitividad, elemento 
clave para el éxito que puede alcanzar 
una compañía en los mercados globa
lizados. 

En 1996 surgió la norma ISO 14.000 
y tres años después, en 1999 se pu
blicó la normativa OHSAS 18.000, 
dando inicio a una serie de normas in
ternacionales relacionadas con la salud 
y seguridad en el trabajo, lo que com
plementó la ISO 9.000 (cal idad) e ISO 
14.000 (medio ambiente) . 

Transcurridos casi cincuenta años 
desde la creación de la Cámara Chi
lena de la Construcción los avances en 
materia de seguridad y prevención de 
riesgos eran enormes. El camino avan-
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La construcción 
en los años noventa 
se caracterizó, principalmente, 
por la subcontratación de faenas 
y especialidades y el aumento de 
elementos prefabricados. 

zado en ese período no estuvo exento 
de dificultades, sin embargo el esfuerzo 
rindió sus frutos teniendo en 1999 una 
tasa de accidentes de las empresas ad
herentes a la Mutual de Seguridad en 
el sector de la construcción de 6,9 1 %, 
cifra muy lejana a la de 1966 donde 
el 41% de los trabajadores sufría algún 
tipo de siniestro durante la jornada la
boral. Pese a la importante disminución 
de los accidentes, los expertos coinci
dían en que todavía era mucho lo que 
se podía hacer en materia de seguri
dad. Faltaba aún más conciencia de 
lo trascendental que era la seguridad 
tanto para el trabajador como para la 
empresa y su proceso productivo. 
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ENTREVISTA 
Germán MOLINA MOREL 
Ex Presidente de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción en el período 1966-1983. 
Ex Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en el período 1983-1985. 

' Hox en día, a diferencia 
del pasado, la seguridad 

está en el espíritu de 
empresari os y trabajadores ' 

¿Cómo era antes el tema de prevención de riesgos al interior de las empresas? 
Con la cantidad de accidentes que se producían hace sesenta años atrás la segur idad era algo de lo 

cual había que ocuparse. Las empresas si bien se preocupaban de la seguridad de los trabajadores y de 
evitar que se produjeran accidentes no existía una organización que t rabajara para disminuir la tasa de 

accidentes que alcanzaba el 40%. La solución al problema de seguridad comenzó a vislumbrarse con la 

creación de la Mutual de Seguridad y luego con la Ley de 1968. Todo lo que significó una importante 

red de apoyo para los trabajadores. 

¿Qué papel juegan, justamente, los t rabajadores en materia de prevención de riesgos? 
Todavía uno escucha que hay algunas personas que les molesta uti lizar elementos de seguridad, pero 

son la minoría, porque su uso es obligatorio en la mayoría de las obras y hoy los obreros entienden 

que es una medida de protección que va en su propio beneficio. Pero eso es hoy en día, ya que hace 
cincuenta años at rás no había cascos de seguridad, por lo que tuvimos que importarlos y además incen
tivar su fabricación en el país, ya que eso es lo mínimo que pueden tener los obreros para protegerse de 

cualquier peligro. Actualmente están absolutament e conscientes de lo que la Cámara ha hecho por ellos 

y responden a todo lo que se les pide en cuanto al uso de elementos de seguridad, lo que demuestra 

que existe mayor conciencia. 

En cuanto a las autoridades ¿cómo diría ha sido su rol en la protección de la se
guridad de los trabajadores? 
En la década del cincuenta mostraban preocupación por la seguridad de los obreros e incluso hablaban 

de la necesidad de prevenir riesgos, sin embargo las acciones eran escasas. Por eso la ley de 1968 fue 

fundamental, porque con ella nace un marco legal para dar la batalla por la seguridad de los trabajadores. 

¿Cómo cree que ha sido la evolución de los empresarios en cuanto a la preocu
pación por prevenir accidentes? 
Hoy existe gran preocupación por parte de las empresas de prevenir cualquier tipo de riesgo que afecte 
a sus trabajadores. El tema de seguridad es algo que está metido en el espíritu de los empresarios y tra
bajadores y prueba de ello es la existencia de organizaciones como las mutuales de seguridad que están 

a la altura de cualquier organización de países súper industrializados del mundo. 
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ENTREVISTA 
Máximo HONORATO ÁLAMOS 
Ex Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción 1980-1982. 

Hay que tener siemr¡re 
presente la meta de cero 

accidentes y luchar 
por eso aunque parezca 

inalcanzable 

¿Cuándo surge la necesidad de comenzar a trabajar formalmen
te en prevención de riesgos? 
Recuendo que cuando vi las primeras necesidades de atender los problemas de 
seguridad en el trabajo había una organización en la Cámara Chilena de la Cons
trucción donde los socios o accionistas tenían acceso a una clínica que estaba en la 
calle Vicuña Mackenna. El resto dependía de buenas iniciativas de constructores y 
profesionales, pero no había un sistema establecido. El gran cambio que nos llevó a 
pensar de otra forma fue la ley de seguridad en el trabajo de 1 968. Con ella se ma
terializó la creación de las instituciones de seguridad, lo que significó una cantidad 
importante de gente que comenzó a atender a los accidentados del trabajo en for
ma mucho más profesional y se comenzó a desarrollar una potente infraestructura 
de clínicas y hospitales para este efecto, aprovechando que la ley había establecido 
una cotización obligatoria para financiar todas estas actividades de seguridad. 

Luego de la creación de la Ley "Seguro Social Obligatorio contra 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales" ¿dónde 
se puso el foco en materia de prevención de riesgos? 
Los primeros años después de la ley, el foco estuvo en la construcción de una 
infraestructura médica hospitalaria para atender accidentados. Paralelamente, se 
fue desarrollando la cultura de la prevención, así pasados los años se obtuvo gran 
éxito en la prevención. Se produjo un cambio de cultura, comenzó y se masificó 
el uso de elementos de protección personal, todo lo cual hizo que mejoraran las 
estadísticas. 
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¿Qué aspectos de lo realizado hasta ahora en prevención de 
riesgos destacaría? 
Por supuesto que el enorme mérito es haber tenido éxito en prevenir accidentes, 

producto de un cambio cultural progresivo como consecuencia del trabajo de 
empresarios y trabajadores entre otros actores. Me parece que hitos claves desde 
el punto de vista de la segundad son los cursos, inducciones y capacitaCiones que 
expertos en prevenCión de riesgos han hecho de manera consistente y sistemática 
sumada a condiciones de trabajo cada vez más seguras y la obligación de utilizar 
elementos de protección personal. Antes se ponían a disposición los elementos 
de seguridad y nadie los usaba por que les incomodaban. Hoy hay máscaras de 
protección para gases, audífonos, cascos y chalecos especiales. Además es obliga
tono que cualqu1er persona que ingrese a una obra lo haga con casco y zapatos 
especiales, antes uno iba s1n elementos de seguridad. El tema de la higiene es igual 
de importante que la seguridad. Actualmente hay que cumplir con una serie de 
requisitos que antes no existían en cuanto a baños y duchas entre otros aspectos. 
Donde es posible apreciar con absoluta claridad los avances en seguridad es la 

gran minería del país. Empresas extranjeras han llegado a nuestro país e instalado 
estándares realmente desconocidos para el resto de las actividades productivas 
nacionales. En función de todos los esfuerzos enormes que se han hecho las esta
dísticas de accidentes son menor que en otros sectores. 

¿Qué rol han jugado los empresarios en la prevención de riesgos? 
Toda política de prevención tiene un costo económico importante, pero cuando 
se trata de la vida y seguridad de las personas uno debe hacer todo lo posible para 
garantizar la integridad de los trabajadores y no fiJarse tanto en los costos. En cada 
caso hay que hacer un equilibrio entre el tipo de obra que se realiza y la inversión 
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M e o are ce que hitos claves desde el punto 
de vista d~ la seguridad son los cursos, inducciones y 
capacitaciones que expertos en prevención de riesgos 
han hecho de manera consistente y sistemática, sumada 
a condiciones de trabajo cada vez más seguras y la obligación 
de utilizar elementos de protección personal. 

que se hace en tiempo, en la gente dedicada a todos los cursos de capacitación 

y entrenamiento. La forma de trabajar es más rigurosa y disciplinada cuando hay 
detrás una política de prevención de riesgos. 

¿Qué papel han desempeñado los trabajadores en seguridad? 
Ellos cada vez son más activos, ya no sólo están recibiendo instrucciones. Una prue

ba de ello es que hace unos 15 años atrás se crearon los comités de prevención 

de riesgos en las empresas, los que están integrados por trabajadores de la misma 
compañía. Es una instancia donde analizan y atienden todo lo que es la aplicación 

de las políticas de seguridad institucional. Esto los compromete como promotores 

de la seguridad dentro de las empresas. 

Si bien los índices de accidentabilidad son bajos hoy en día ¿qué 
falta para que la tasa siga disminuyendo? 
El esfuerzo hay que mantenerlo, tiene que ser sostenido en el tiempo. Es vital estar 
permanentemente recordando, llevando a reflexionar a la gente, actualizando los 

temas de seguridad, de modo que las personas estén siempre atentas y preocu

padas de contar con condiciones de trabajo seguras. Esto es algo que no termina 

nunca. siempre se deben repetir las instrucciones de seguridad de lo contrario el 
ser humano tiende a relajarse. Asimismo es importante que cuando un trabajador 

tiene un accidente la empresa se preocupe de su estado tanto físico como mental 

para que pueda asumir rápidamente su trabajo, y tenga una recuperación integral. 

Hay que tener siempre presente la meta de cero accidentes, hay que luchar por 

eso aunque parezca inalcanzable. 
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El trabajo 
de prevención del seétor 
construcción se ha centrado 
estos últimos 1 O años en 
programas especializados por 
actividad económica y tamaño 
de la empresa, certificación de 
sistemas de gestión en prevención, 
programa empresas PYMES y 
tecnologías de la información. 
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D 
esde el año 2000 en adelante la 
construcción vive un panorama caracte
rizado, principalmente, por la presencia 
de grandes obras concesionadas, por el 
incremento de subcontratación de fae

nas y especialidades. por un crecimiento 
especializado y por el aumento de las exigencias en cali
dad y productividad. 

El trabajo de prevención del sector construcción se ha 
centrado en programas especializados por actividad eco
nómica y tamaño de la empresa, certificación de sistemas 
de gestión en prevención, programa empresas PYMES y 
tecnologías de la información. 

Durante este tiempo un aspecto fundamental en ma
teria de seguridad han sido las capacitaciones, las que se 
han intensificado a través de programas académicos en 
conjunto con universidades y otras instituciones académi
cas. Se han realizado, asimismo, distintos cursos de preven
ción orientados a ejecutivos, supervisores y trabajadores. 

Se ha reforzado el plan de prevención de riesgos 
ambientales dirigido a dar un amplio acceso en las tres 
dimensiones básicas como lo son la capacidad de diag
nóstico. acceso a información y capacitación. En higiene 
ambiental se ha incluido el asma bronquial dentro de los 
programas básicos que cubren el espectro de riesgos más 
significativos en el ámbito laboral como lo son también: 
ruido, solventes. humos metálicos y plaguicidas. 

Tanto ha aumentado la conciencia de la importancia 
de prevenir los riesgos en las faenas, que el 2003 la Orga
nización Internacional del Trabajo (OIT) decreta que el 28 



de abril como el día del trabajo seguro y saludable. 
Todas las acc1ones realizadas han ten1do consecuencia 

d1recta en la ba¡a de la tasa de awdentab11idad que el 2005 
era de 7.99% en las empresas del sector construcCión ad

hendas a la Mutual de la CChC. Para asegurar que estos 
índ1ces s1guieran disminuyendo, representantes del Gob1erno. 
traba¡ado1·es, empresarios y administradores del Seguro de 
Acc1dentes Laborales suscnb1eron el Acuerdo Nac1onal de 
Prevenc1ón de Awdentes Laborales 2005 20 1 O. La estra
tegia para esos c1nco años no sólo estuvo centrada en tomar 
y me¡orar las med1das de seguridad específicas para cada 
sector económico, sino que también intentaron intmducir un 
cambio cultural en lo que se refiere a segundad laboral. 

Por su parte. el Programa Empresa Competitiva (PEC) 
ha segu1do desarrollando su labor exitosamente al perm1t1r 
que la ent1dad empleadora 1ncorpore a su labor hab1tual la 
prevenc1ón de riesgos, con un esquema que faCilita el cum
plimento 1ntegral del marco legal-reglamentario del seguro 
de aCCidentes del traba¡o (Ley 16.744) y permite que los 
traba¡adores desarrollen su labor en ambientes exentos de 
nesgos profesionales. Por su parte. las empresas que operan 
como contratistas de grandes mandantes encuentran en este 
programa un modelo de gest1ón que perm1te Integrarse a la 
polít1ca de segundad y prevenc1ón del contratante. logrando 

Desde el año 2ooo 
en adelante la construcción 
v1ve un panorama 
caracterizado por la 
presencia de grandes obras 
concesionadas, por el 
incremento de subcontratación 
de faenas y especialidades, 
y por el aumento de las exigencias 
en calidad y productividad. 
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resultados que muchas veces superan las exigencias del con
trato. Las empresas adscritas a este programa reflejan una 
Importante reducción de las tasas de cotización, control de 
sus costos operacionales, disminución del ausentismo labo
ral, incremento en la calidad del producto o servicio, efectos 
pos1t1vos en el clima laboral, potenC1am1ento de la imagen 
corporativa y un incremento real de la productividad global y 
rentabilidad del negocio. 

Pese a todos los esfuerzos realizados para prevenir ries

gos y a los logros obtenidos, el 2006 se produjo un trágico 
accidente en un edificio que se construía en la comuna de 
Las Condes. Un trabajador que se encontraba sin cinturón 
de seguridad en el piso 14, perdió el equilibrio y falleció al 
caer desde altura. Al día siguiente sus compañeros de obra 
deCidieron dedicarle un minuto de silencio. Debido a esto se 
produjo el derrumbe de escaleras tipo andamio provocando 
la muerte de seis obreros y dejando a otros veinte heridos. 

Tras este fatal accidente que enlutó al país y luego que 
en los últimos años se produjera un explosivo aumento de 
la subcontratación, el 2006 nació la Ley 20.1 23 que reguló el 
trabajo en régimen de subcont ratación, el de las empresas 

de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios 
transitorios. Esta legislación estableció, entre otras cosas, obli

gaciones para la empresa principal en materia de protección, 
salud e higiene de los trabajadores. La compañía debía adop
tar medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y 
salud de todos los trabajadores que laboran en su obra (pro
pios de la compañía contratista y del subcontratista).Asimis
mo la ley señalaba que se debía velar por el cumplimiento de 
normas de higiene y seguridad por contratistas y subcontra
tlstas. Para efectos de planificar y cumplir con esta obligación, 
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debe mantener en la faena. un registro actualizado de los 

s1gu1entes documentos ya sea en digital o en papel: crono
grama de las actividades planificadas y copia de los contratos 

que mantiene con las empresas que participan en la obra. 

En cuanto a los datos de los contratistas y subcontratistas: 

RUT y nombre de la empresa, organismo administrador de la 

Ley 16.744, nombre del encargado de las tareas. número de 

trabajadores, fecha de in1cio y término de faenas, historial de 

accidentes y enfermedades profesionales de la faena, informe 

de las evaluaciones de riesgo, visitas y medidas prescritas por 
los organismos administradores de la Ley 16.744 e inspeccio

nes de entidades fiscalizadoras y sus respaldos. 

Esta ley es un ejemplo de los múltiples esfuerzos que han 

realizado autoridades, empresarios, mutualidades y trabaja

dores para mejorar la seguridad laboral. S1n embargo, cada 

cierto tiempo ocurre un hecho que nos recuerda que aún 
queda mucho por avanzar Y así sucedió el 20 1 O cuando 33 

m1neros quedaron atrapados en la Mina San José ubicada en 
el norte del país. Las condiciones de inseguridad quedaron al 

descubierto y mostraron la enorme diferenc1a que en mate

ria de seguridad existe entre algunas empresas de la pequeña 

m1nería y las grandes compañías. Durante dos meses, tiempo 

que los mineros permanecieron bajo tierra antes de ser res

catados, la prevención de riesgos estuvo a diario presente en 
todos los medios de comunicación del país y por ende en la 

conversación de todos los chilenos, lo que ayudó a generar 

instancias que tuvieran por objeto mejorar las condiciones 
de miles de trabajadores. Tanto así que a solo un año de 
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este acodente el Gob1erno anunció el envío al Congreso un 
proyecto que para modificar la Ley Orgánica de la Superin
tendenCia de Seguridad Social (Su seso), la que espera Siste
matizar y proponer la estandarización de la normativa sobre 
seguridad y salud en el trabajo, administrar y mantener un 
sistema nacional de información sobre estas materias. Tam
bién fortalece sus facultades para equipararlas con sus símiles 
y aumenta su dotac1ón. Además, se creará la Intendencia de 
Seguridad Laboral, todo con el objeto de reducw la tasa de 
accidentabil idad ex1stente en nuestro país. A este proyecto 
seguirán otros tres que incluye en primer lugar. a la ley de 
accidentes laborales; en segundo, al estatuto orgánico de las 
mutua les donde se apunta a la conformación y transparencia 
de sus gobiernos corporativos. también se generarán instan
Cias para promover la competencia, favorec1endo la creac1ón 
de nuevas mutuales; en tercer término, se realizarán algunos 
camb1os en la Dirección del Trabajo implementando un sis
tema de autoevaluaciones, donde las empresas declararán 
sus fortalezas y debilidades en materia de seguridad laboral. 

La seguridad es un ámbito dentro de la empresa que 
siempre debe estar presente y la educac1ón permanente es 
v1tal para seguir avanzando en esta línea. La Cámara Chilena 
de la Construcción tiene muy claro esto, por ello. desde su 
creación la seguridad de los trabajadores ha sido una preocu
pación importante. Al alero del Comité de Contratistas Ge

nerales, donde se han dado cuenta de que la seguridad de 
los obreros es un problema estratégico de sus empresas. 
traba¡a el Grupo de Prevención de Riesgos, que tiene entre 

otras funciones, organ1zar las Jornadas 
de Prevenc1ón de Riesgos y la clasifica
CIÓn del Cuadro de Honor que otorga 
premios en las categon'as de 4, S y 6 
estrellas. de acuerdo a los Indicadores 
de siniestralidad, accidentabilidad e in
capacidades permanentes que tengan 
las empresas. 

Continuando con su compromiso 
de mejorar las cond1ciones de seguri
dad de los trabajadores de su sector la 
CChC lanzó un Manual de Protección 

contra incendios donde se recopiló 
toda la normativa en esta materia y 
cuyo objetivo era serv1r de guía para 
arquitectos, Inmobiliarias, constructo
ras. proyectistas de todas las especia
lidades e instaladores e inspectores de 
áreas. 

En la actualidad existe un plan de 
prevención y además un Modelo de 
Servic1os en Seguridad y Salud Ocupa
cional, y Medio Amb1ente (SSOMA). La 

ventaja de éste modelo es que integra 
las diferentes disciplinas de la SSO e 
incluso el medio ambiente, permite fo
calizar, a través de un criterio de colo

res, donde están sus problemas reales, 
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aplica la metodología de proyectos, pudiendo contrastar en 
la cartera de empresas que administra las actividades que se 
están desarrollando y los resu ltados que se están obtenien
do, en un concepto de mejoramiento continuo. Este modelo 
permite administrar el actual Plan de Prevención Acciden
tes Fatales de la Mutual. En su página web se muestran las 
circunstancias para que sus profesionales a lo largo del país 
identifiquen a aquellas empresas que tienen procesos en su 
operación parecidos a los que dieron origen al accidente 
fatal y las asesoren entregando material técnico específico, 
para que no ocurra un hecho similar. Con este plan se ade
lantó en algunos aspectos, a la nueva institucionalidad que va 
a regir en Seguridad y Salud en el Trabajo en los próximos 
años, producto del accidente de la Mina San José. 

En la actualidad existe la convicción que mediante el 
trabajo con los dueños de las empresas es posible generar 
una cadena de concientización acerca de la prevención de 
riesgos para que se impregne en todos quienes trabajan 
en una compañía. El rubro de la construcción es un es
cenario especialmente peligroso porque son muchas las 
variables que pueden provoca¡- un accidente. Entre ellas 
se reconocen las constantes transformaciones en el medio 
del trabajo, el aprendizaje limitado, la diversidad y la tran
sitoriedad de las obras, el alto nivel de presión por precios 
y plazos fijos y también la influencia cl imática directa de la 
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Es fundamental 
que las empresas entiendan 
que si la seguridad de sus 
trabajadores no está dentro 
de sus prioridades pueden 
producirse errores, descu idos 
o negligencias en servicio. 
Esto puede poner en riesgo 
su viabilidad económica. 



faena. Hay tambrén nesgas en los traslados de los trabaJa
dores a obr-as que cambian de lugar. JUnto con insegunda
des propias de la demolrción. está además la excavación 
y los peligros con la maqurnana que escarba y que puede 
generar un derrumbe por la debdrtacrón del ten-eno. Con 
la enfierradura tambrén hay nesgas de awdentes y lo más 
complicado son los trabaJOS en altura por los peligros que 
se producen en la manrpulaCión de andamros y operacrón 
de grúas. En definitrva. exrsten diversos riesgos por lo que 
la prevencrón en el sector de la construccrón es fundamen
tal y debe ser priondad en todas las empresas. Sr bren. hoy 
se ha avanzado bastante tendrendo el 201 O una Cifra de 
awdentabilidad de 4.96% en el sector de la construccrón 
(empresas adhendas a la Mutual de Segundad) la tarea aún 
no ter-mrna. es más. debe extenderse. según coinciden va
nos expertos, a las pequeñas y medranas empresas donde 
los estándares de segundad son por drferentes factores 
(pnnCipalmente el económrco) en muchos casos. rnfenores 
a los de las grandes compañías. Es fundamental que las em
presas entrendan que sr la segundad de sus tr-abaJadores no 
está dentro de sus pnncrpros pueden producu-se er-rores. 
descurdos o neglrgencras en cualqurer punto de la cadena 
de produccrón o de servrCio lo que le puede costar muy 
caro e rncluso poner en riesgo su vrabrlrdad económrca. 

El 2006 nació la Ley 
20. 1 23 que regu ló el trabajo 
en régimen de subcontratación, 
el de las empresas de servicios 
transitorios y el contl"ato de 
trabajo de servicios t ransitorios. Esta 
legislación estableció obligaciones 
para la empresa principal en materia 
de protección, salud e hig1ene de los 
trabajadores. 
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CASOS: 
Una de las características de los últimos 
anos ha sido la construcción de edificios de gran altura 
en Santiago. En los casos analizados tuvo un destacado rol 
la prevención de riesgos. 

TORRE TELEFÓNICA CHILE 
El edificio cor·porativo de Telefónica cuenta con una altura de 140 met ros comprendidos en 

32 pisos.Aún cuando fue construido en 1992 se incorpora en este capítulo por tratarse de 

una construcción de gran de altura, fue entre 1996 y 1999 la estructura más alta de Chile, 
luego fue reemplazada por el Hotel Marrrot. Ubrcada a un costado de la Plaza Baquedano, el 

edificio, que simula un teléfono celular. está acompañado por dos elevacrones menores: una 

de nueve pisos por Avenida Providencra y otra de cinco por Avenida Bustamante. 

TITANIUM LA PORTADA 
La construcción de este edificio, uno de los más impor

tantes de los últimos años en nuestro país, se inrcró en 

enero de 2006 y fue inaugurado en enero de 20 1 O. Ubr

cado en el límite de las comunas de Las Condes, Provi

dencia y Vitacura posee 194 metros de altura hasta su 

azotea y tiene 55 pisos y 62 niveles hasta su helipuerto. 

La construcción no estuvo exenta de problemas. hubo 

un accrdente de gravedad, pero se trabaJÓ rntensamente 

para meJorar los estándares de seguridad. 

COSTANERA CENTER 
Es un conjunto de cuatro edificios del grupo Cencosud 

que actualmente se encuentra en construccrón donde 

funcronarán dos supermercados. más de 300 locales 
comercrales, un hotel y oficinas de rmportantes empre

sas. El proyecto, ubicado en la comuna de Providencia, 

consta de un edifico central de 70 pisos que tendrá 

una altura de 300 metros incluido el espiral, lo que lo 

convertirá en el edrficio más alto de Chile y Sudaménca. 

La faena se inrció el 3 de marzo del 2006. pero la crr

srs económica del 2008 provocó la paralización de las 

obras por unos meses, se espera que el 20 12 esté ter

minada. Otras dificultades que se han regrstrado hasta el 

momento durante la construcción fue la caída de áridos 

a la vía pública dejando más de treinta autos dañados y 

un amago de incendio, causado por una falla eléctrica. 

que provocó daños menores y no deJÓ lesronados. 
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En el fondo a la rzquierda Titanium La Portada. 
a la derecha Costanera Center 



-----------------------------------~rl 

Torre TelefóniCa Ch1le 

Costanera Center. 

Torre Telefón1ca Ch1le Titan1um La Portada. 
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ENTREVISTA 
Jorge SCHWERTER HOFMANN 
Presidente Grupo de T raba¡o Prevenc1ón de R1esgos del Comrté de Contrat1stas Generales 
de la Cámara Chilena de la Construcc1ón 

En Chile hemos hecho 
gran.des avances en prevención 
ae riesgos, pero tenemos 

muchísimo que mejorar 

¿Cuál es la situación actual en prevención de riesgos en nuestro 
país? 
Cuando uno mira cómo se hacen las cosas hoy y como se realizaban hace diez años 
nos damos cuenta que los 1nd1cadores son me¡ ores. que las empresas constructoras 
tienen más concienc1a de la importancia de la prevención de nesgos y que, en gene
ral,la seguridad es un tema que se toca en todos los ámbitos de la sociedad.Tanto la 
Cámara Chilena de la Construcción como las empresas y los mandantes exigen mu
cho en seguridad. por lo tanto creo que el n1vel ha me¡orado sustancialmente en los 
últ1mos años y eso es una buena notic1a. S1n embargo, siguen habiendo personas que 
como consecuencia de awdentes en el traba¡o han fallec1do y esas tasas no están 
aún en el nivel de países desarrollados, lo que significa que hay otros que lo están ha
Ciendo mejor que nosotros, por lo que hay que avanzar mucho todavía en segundad. 

¿Qué indicadores permiten apreciar los avances en materia de 
prevención de riesgos? 
La tasa de accidentabilidad de las empresas de la Cámara Chilena de la ConstruCCIÓn 

ha mejorado los últ1mos años. todos los Com1tés han traba¡ado muchís1mo para que 
ello ocurra. tanto así que a n1vel nacional los Indicadores de resultados de las empre
sas Cámara tienen alrededor de 4% de awdentabilidad comparado con un 5.1% a 
nivel nacional. Estas cifras son más valiosas aún si cons1deramos que la construcción 
es una actividad muy riesgosa con altos índices de accidentes en el pasado, lo que 
demuestra que todo lo realizado hasta ahora para prevenir nesgas ha dado buenos 
resultados. 

¿Cómo se comporta nuestra sociedad en t emas de seguridad? 
Nuestro medio chileno no se preocupa especialmente por la segu1·idad. Es posible 
apreciar, por ejemplo, accidentes de tráns1to producto de imprudencias o peatones 
que no se preocupan de los riesgos que existen. Lo que quiero decir, es que falta 
conoenoa de los peligros que se pueden presentar a nuestro alrededor y. obvia
mente, esa es la m1sma gente que después va a traba¡ar y a la que le ped1mos que 
se cuide. 
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¿Cómo las empresas pueden ayudar a que los trabajadores tomen 
más conciencia? 
Debemos 1mag1nar a las empresas en el futuro como organiZaCiones que 1nv1erten 
muchísimo en sus traba¡adores pa1·a prepararlos con todos los requenmientos y 
competencias que se neces1tan para poder ev1tar nesgos. El tema de la seguridad tie
ne que ver con la v1da. porque SI uno no actúa seguramente puede llegar a perderla 
o tener g1·aves consecuenCias pa1·a el futum. Los programas de capacitaciÓn de las 
empresas ayudan a los traba¡adores de manera que no solo sean más p1·oductivos y 
efic1entes, s1no que puedan a su vez ev1tar cualqu1er t1po de acCidente que los afecte 
a ellos o a sus compañeros. 

¿Qué están haciendo ustedes para que exista mayor conciencia de 
la importancia de prevenir los riesgos? 
Contratistas Generales está trabajando en promove1· entre soc1os y gerentes la ne
cesidad de preocuparse permanentemente del tema, se organ1zan las ¡ornadas de 
prevenc1ón y se mot1va a las empresas a través del cuadro de honor. En este mo
mento, estamos part1endo con la 1dea de generar los planes para ver de traba¡ar con 
colegios, universidades y con lo demás. 

¿Cómo evalúa la labor que en prevención de riesgos han realizado 
las mutualidades? 
Las mutuales, han traba¡ado mucho con los traba¡adores en gene1·a1. han creado 
muchos productos que usamos las empresas. desde 1nstruct1vos hasta los s1stemas 
de gest1ón: han hecho planes de traba¡o a la med1da de las neces1dades de empresas 
que atrav1esan por un problema puntual y han asesorado permanentemente a la 
plana gerenCial de las empresas para poder hacer una gest1ón más efic1ente. tanto 

Tanto 
la Cámara Chilena de la 
Construcción como las 
empresas constructoras 
y los mandantes exigen 
más en seguridad, por 
lo que el nivel ha mejorado 
sustancialmente en los 
últimos años. 
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Al anal izar los últimos diez años nos damos cuenta 
que los indicadores son mejores, que las empresas constructoras tienen más 
conciencia de la importancia de la prevención de riesgos y que, en general, 
la seguridad es un t ema que se toca en todos los ámbitos de la sociedad. 

en los accidentes como en las enfermedades profesionales. Han traído expositores 
de otros lados para poder mostrar las mejores prácticas a nivel mundial y han hecho 
talleres de temas de importancia para nacional, para estar siempre bien informados 
en lo normat ivo, entre otros. 

¿Qué rol juega el Gobierno en materia de prevención de riesgos? 
No hay ningún actor que no tenga un rol protagónico y el gobierno. tanto a través 
de las leyes como de los organismos fiscalizadores puede empujar para que ciertas 
cosas ocurran. Es un actor tremendamente importante, así como lo son las institucio
nalidades, las empresas. las mutualidades y los mismos trabajadores que son los que 
finalmente hacen que avancemos en materia de seguridad. 

¿Qué le parece el aporte que la minería ha realizado en beneficio 
de la seguridad de los trabajadores? 
Hay algunas industrias como la minería que a través de las inversiones extranjeras 
han traído a Chile una cultura y herramientas distintas. lo que ha significado un 
aporte a nuestro sistema de prevención y cu idado, de ellos tenemos bastante que 
aprender. Hay un trabajo de equipo donde todos ayudan para que la seguridad sea 
siempre prioridad. Desde la parte más alta de las empresas hay preocupación por 
prevenir riesgos, y así cuando todos ven que es importante, los líderes le dan el 
espacio y los recursos necesarios. 

¿Actualmente las empresas le otorgan mayor importancia a la se
guridad de los trabajadores? 
Hoy más que ayer las compañías se preocupan de la prevención de riesgos. En la me
dida que han ido pasando ciertos eventos a nivel nacional hay gente que empieza a 
tomar conciencia porque ve las implicancias y consecuencias que trae no preocupar
se de la seguridad. Las pequeñas y medianas empresas. por su parte, constituyen una 
preocupación de las compañías contratistas. de tal manera que puedan ir mejorando 
su gestión de los riesgos a la par con el sistema. 

¿Qué falta por hacer para mejorar la seguridad en las empresas? 
En lo que tenemos que trabajar en primer término es en mejorar algunas herra
mientas técnicas como lo son los instructivos laborales, la realización de planes de 
trabajo personalizados, análisis de trabajo seguro para cosas más específicas y charlas 
de seguridad entre otras. En segundo lugar. utilizar en forma óptima y eficiente los 
sistemas de gestión que permiten controlar el cumplimiento y funcionamiento de las 
normas preventivas. Finalmente. hay un aspecto que tiene que ver con el desarrol lo 
organizacional. que consiste en preparar a la empresa para que adquiera las compe
tencias necesarias para conocer los riesgos y la mejor manera de comportarse para 
evitar un accidente. 
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TESTIMONIO 
Luis MORALES ROJAS 
Gerente Seguridad y Salud Ocupacional de la Mutual de Seguridad CChC 

La historia de la 
prevenc1ón de nesgas 

vista a través de los ojos 
de un experto en prevención 

M 
is inicios en la prevenc1ón de riesgos 
vienen de mis primeras experiencias labo
rales, al final izar la década del 60 e inicios 
de los 70, la Ley 16.744 de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales, en 
esa época recientemente promulgada, se 

estaba dando a conocer a los trabajadores y las empresas. 
No obstante el carácter preventivo de esta ley, en esos años 
la prevención estaba centrada en un sistema prácticamente 
policial, donde los expertos se orientaban a realizar inspec
ciones las condiciones de terreno, los supervisores no incor
poraban la prevención de nesgas en su gestión, es decir la 
gest1ón preventiva corría por un carril distinto a la gestión 

operacional de la empresa. En ese tiempo, y aunque casi to
das las empresas eran de gran t amaño, en general el sistema 
constructivo era más bien artesanal. Ante este escenario no 
era de extrañar que la accidentabilidad alcanzara niveles su
periores al 20%. 

Con el pasar del tiempo y ya en la década de los 80, se 
comenzaron a implementar algunas iniciativas de programas 
de prevención muy básicos, pero que de una u otra forma 
tendían a relacionar la prevención con la gestión de la em
presa. Posteriormente comenzaron a aplicarse programas de 
control de riesgos como el NOSA o el Control Total de Pér
didas. Estas iniciativas fueron apalancadas por el desarrollo de 

metodologías de clase mundial como es la gestión de calidad 
que promueve la norma ISO 9000. 

so 

No obstante la recesión que afectó 
al país a los inicios de los 80, la reacti
vación fue acompañada de una mayor 
mecanización de las actividades, espe
cialmente en la construcción, lo que 
además permitió un aumento en la 
altura de la edificación. Este panorama 
permitió que la Mutual incrementara 
sus acciones preventivas hacia la capa
citación, tanto de trabajadores, como 
de supervisores, viéndose en la necesi
dad de implementar nuevas estrategias 
de asesoría a sus empresas adherentes. 
Este conjunto de acciones de empre
sas y Mutual implicó una disminución 
de los indicadores de accident abi lidad. 

Al iniciar la década del 90, y pro
ducto de la penetración de los sistemas 
ISO, especialmente ISO 14000, se inició 
un proceso donde la seguridad comen
zó a ser parte de las actividades de la 
línea de supervisión. La Mutual creó 
el programa Empresa Segura, que se 
convirtió luego en el programa Empre
sa Competitiva. Bajo este contexto se 

inició la implementación de auditorías 
a la gestión preventiva de las empresas, 
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Hoy no ha sido posible segui r 
rebajanoo las cifras de accidentabilidad, 
pareciera ser que la única opción viable 
es pasar a una prevención de riesgos que 
incluya en forma efectiva factores 
humanos y organizacionales como 
parte del diseño preventivo. 

lo que finalmente permitió una mayor efectividad de nuestra 
asesoría. Ya a estas alturas la prevención estaba siendo parte 
de la habitualidad de muchas de las empresas de todo el país. 
Es importante destacar además, que en la Mutual comenza
mos a implementar el Plan Nacional de Prevención, lo que 
permitió que nuestros expertos en todo el país dieran una 
mayor cobertura, focalizaran sus acciones en nuestras em
presas, más dirigida, segmentada y focalizada en sus proble
mas reales. Con este escenario la accidentabilidad continuó 
reduciéndose. 

Adicionalmente con la incorporación de la variable medio 
ambiental por medio de la ISO 14.000, se generó una mayor 
preocupación respecto de la problemática de las enferme
dades profesionales, lo que promovió el inicio de un mayor 
énfasis en la prevención de estas patologías a partir de esa 
década. 

Al iniciarse el siglo XXI se inicia la instalación del sistema 
de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18000, 
el que a su vez era perfectamente integrable a los sistemas 
ISO 9000 y 14000 que muchas empresas ya tenían. Este sis
tema permitía por primera vez certificar la gestión de seguri
dad y salud ocupacional a nivel global. Con esto, el involucra
miento gerencial y el liderazgo visible en Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) de ejecutivos y supervisores, pasó a ser 
un requisito ineludible para cualquier empresa que quisiera 
ser competitiva y reconocida a nivel internacional. 

Esta globalización de la gestión en SST, hace que hoy mu
chas empresas efectivamente vean a la gestión de riesgos 
como un elemento fundamental para su sustentabilidad en 
el mercado, por ese motivo a mediados de esa década cada 
vez más empresas comienzan a incorporar la SST como uno 
de sus objetivos estratégicos, y a medir sus avances en sus 
cuadros de mando. A esto se agrega la incorporación el año 
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2007 de las exigencias de la denomi
nada Ley de Subcontratación, por lo 
que todas las empresas que participan 
en el ciclo productivo, tanto empresa 
principal como subcontratistas, se vie
ron obligadas a gestionar sus riesgos en 
forma coordinada. 

Acorde con este requerimiento la 
Mutual amplía la cobertura del siste
ma de gestión Empresa Competitiva, 
generando una familia de sistemas de 
gestión de riesgos, certificable y ajus
tada a la necesidad de grandes y pe
queñas empresas, surgiendo el modelo 
de sistemas de gestión de riesgos PEC 
Excelencia y PEC Estándar. que com
plementaron el ya conocido Empresa 
Competitiva. 

Bajo este escenario pasamos des
de una prevención regulada sobre la 
base de normativas y procedimientos, 
a una prevención autogestionada e 
inserta en el funcionamiento de las 
empresas. Esto ha permitido que hoy 
las empresas adheridas a Mutual re
gistren una accidentabilidad cercana 
al 5%, y que grupos importantes de 
empresas como las empresas socias 
de la Cámara Chi lena de la Construc
ción, registren resultados de 2.7% de 
accidentabilidad. 

No obstante lo anterior. hoy no ha 
sido posible seguir rebajando este indi
cador. pareciera ser que la única opción 
viable es pasar a una prevención de 
riesgos que incluya en forma efectiva 
factores humanos y organizacionales 
como parte del diseño preventivo, lo 
que finalmente debería inducirnos a 
ser un país con una verdadera cultura 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 





FUTURO 

E 
1 sector de la construc
ción ha avanzado muchísimo 
en segundad en los últimos 
años, sin embargo. aún que
da un largo camino por re
correr. Y es que cuando se 

trata de prevenir riesgos y proteger la 
salud y vida de los trabajadores, nada 
es suficiente, no se deben escatimar 
recursos de ningún tipo y es necesario 
trabajar en conjunto para que los acto
res involucrados tengan claridad abso
luta de la importancia de la seguridad 
en todos los ámbitos de la vida entre 
ellos, por supuesto, el laboral. La inicia
tiva, coinciden varios de los expertos 
entrevistados en esta publicación, debe 
venw de los dueños de las empresas e 
involucrar a todos quienes trabajan en 
ella de forma que el espíntu de preven
ción quede impregnado en cada rincón 
y en cada persona de la constructora. 

A continuación se presentan dos 
casos muy distintos, pero con un co
mún denominador. la seguridad como 
pnondad. Si se quiere avanzar por una 
senda que lleve a tasas de accidentes 
cada vez más bajas vale la pena darle 
un vistazo a lo realizado en lr·landa y lo 
que está sucediendo con el cierre de 
la Mina El Indio en el norte de nuestro 
país. 
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El caso irlandés ... 
un ejemplo a seguir 
En Irlanda a través de un trabajo conjunto entre los distintos 
actores lograron reducir significativamente la tasa de acci
dentabilidad. Para conocer esta experiencia la Cámara Chi
lena de la Const1·ucción propuso r·ealizar una visita técnica a 
Irlanda en el marco de la Mesa de Trabajo Tripartita (formada 
por representantes del Estado, trabajadores y empresarios) 
para la implementación de la Ley de Subcontratación en la 
Construcción, convocada por la Subsecretaría de Previsión 
Social en noviembre de 2006. Esta delegacrón viajó a fines de 
junio de 2007 y estuvo integrada por la Subsecretaria de Pre
visión Social, Lissette García: por el Presidente de la Cámara 
Chilena de la Construcción, Luis Nario: por el Presidente del 
Grupo de Trabajo en Prevención de Riesgos del Comité de 
Contratistas Generales de la Cámara Chrlena de la Cons
trucción, jorge Schwerter: el Presidente de la Comisión de 
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Prevencrón de Riesgos de la Cámara 
Chilena de la Construccrón, Roberto 
Morrison; por el Supenntendente de 
Seguridad Social, Javier Fuenzalida; por 
el Presidente del Directorio de la Mu
tual, José Molina; por el Gerente Gene
ral de la Mutual de Seguridad. Fernando 
de Solminihac; por Alejandro Morales. 
Gerente de Innovación de la Mutual y 
por la Secretar-ia de Condiciones de 
Trabajo. Seguridad e Higiene Industrial 
de la Central Unitaria de Trabajadores 
de Chile, Laura San Martín. 

En 1996 los accrdentes fatales en 
la construcción alcanzaron cifras ex
tremadamente altas en Irlanda, lo que 
llevó a la movilización de los Sindica
tos en demanda de una intervención 
del Gobierno. Fue en ese ambiente de 
crisis en el que en 1997 el Gobierno 
convocó a todos los actores; empresa
rios, representados por la Federación 
Irlandesa de la Construcción (CIF); tra
bajadores. representados por la Fede
ración Irlandesa de Sindicatos (ICTU); 
diseñadores, ar-quitectos, fiscalizadores, 
encargados gubernamentales de ca
pacrtacrón (FAS), de segundad y salud 

Dublin. Irlanda. 

ocupaoonal (HSA), y representantes de las drstrntas oficinas 
ministeriales, a constituir un grupo de trabajo para la segu
ridad en la construwón (Construction Safety Partnership. 
CSP). Para este grupo no era la primera experiencia en tra
bajo tripartito convocado por el gobierno, ya que existían 
previamente diez años de historia en materia de acuerdos 
nacionales que habían sido la base del despegue económico 
de Irlanda. 

Uno de los primeros acuerdos luego de viajar a conocer 
los modelos de Dinamarca y Suecia. fue dejar fuera de la 
tabla los temas de reivindicaciones salariales, los que serían 
analizados en otras instancias. Esta iniciativa permitió concen
trar-se sólo en los temas de seguridad en el trabajo y avanzar 
en propuestas que contaban con el apoyo de todos los ac
tores. La primera meta fue el diseño de un programa básico 
de inducción en segur-idad ocupacional, que permitiera que 
toda persona que ingr-esara a una faena tuviera un conoci
miento básico de los riesgos en la construcción. Este plan de 
un día de duración fue diseñado por FAS. con la participación 
de todos los actores, y después de unos años de aplicación 
piloto, la HSA a solicitud del CSP transformó el curso en un 
requisito legal obligatorio. Esta medida permrtió que en un 
plazo de dos años la totalidad de la masa de trabajadores de 
la construcción recibiera esta capacitación financiada por los 
empleadores. Cada persona que completaba el curso recibe 
un documento de acr-editación de dos años de vigencia. per
sonalizado con su foto. 

Una segunda iniciativa del CSP fue la certificación de 
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Caso irlandés: 
reducir accidentabilidad 
con la activa participación 
del gobierno, empresarios 
y trabajadores. 

competencias laborales (Construction 
Skills Certifkation Scheme - CSCS) en 
los cargos asociados a acc1dentes fata
les (operadores de equipos y gn.ías; ins
taladores de andamios; trabajos en te
chumbres). Nuevamente fue FAS qu1en 
diseñó el contenido del programa teó
rico práctico. que consideraba cinco 
días de capacitación teórica y seis me
ses de práctica supervisada en terreno. 
La certificación tiene una duración de 

cuatro años y está respaldada por un 
documento personalizado con la foto 
del operador. Como complemento 
a estas actividades de capacitación, la 
HSA diseñó el año 2004 un sistema 
de planificación del trabajo en obra en 
base a pictogramas. Esta estrategia per
mitió a Irlanda solucionar un problema 
asociado al alto número de inmigrantes 

de Europa del Este que no hablaban 
1nglés. El sistema permite que el grupo 
de trabajo, liderado por un capataz o 
por un Jefe de obra, revise las activida
des que se realizarán e identifique los 
riesgos potenoales presentes en las ta
reas a realizar. Una vez identificados los 
peligros se debe evaluar qué medidas 
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de control utilizar y si éstas se encuentran disponibles. Este 
diagnóstiCO preventivo facilita enormemente la administra
ción del riesgo por aquellas personas directamente expues
tas a ellos, y ha sido muy exitoso en sus resultados. 

De igual manera. el CSP propuso la designación de tra
bajadores que cumplieran el rol de representantes de segu
ridad laboral en las faenas de construcción (Safety Repre
sentative Facilitation Project-SRFP). lo que posteriormente se 
t ransformó también en una iniciativa legal que le dio carácter 
obligatorio. Cabe destacar que este procedimiento de acuer
dos al interior del CSP. transformados luego en experiencias 
piloto que una vez evaluadas y enriquecidas son presentadas 
a la autoridad de gobierno para su promulgación como re
querimiento legal, ha permitido que en sus años de existencia 
todos los acuerdos del CSP se hayan tomado por consenso. 

La tercera iniciativa del CSP fue desarrollada por la CIF. 
quienes crearon un Sistema de Gestión de Riesgos Laborales 
específico para la Construcción (Safe T Cert), basado en el 
modelo de gestión propuesto por la OIT 

Todas estas iniciativas fueron exitosas en su meta de dis
minuir las tasas de mortalidad en la construcción desde ci-



fras de 15.5 por oen mil trabajadores 
( 1997) a 4 por cien mil trabajadores el 
año 2006. 

Para dar a conocer el caso de Ir
landa en Chile se incttó a una dele
gaoón trlandesa formada por Aidan 
Burke. representante de CIF y ge
rente de Safe T Cert; jtm Jenkinson, 
representante de FAS y gerente del 
CSCS; y Fergus Whelan, representan
te de la ICTU. Durante una semana 
este grupo se reuntó con miembros 
de la CUT. con profestonales de la 
Subsecretaría de Prevtsión Soctal, de 
la Superintendencia de Seguridad 
Social, del INP, de la Dtrewón del 
Trabajo, del Departamento de Salud 
Ocupactonal del Mtnisteno de Salud, 
con los presidentes de los Comités 
de la Cámara Chilena de la Construc
ción, con profesionales de prevención 

de nesgos y con gerentes de la Mutual de Segundad; y pat-
ticiparon en actividades con clientes de la OTIC de Capa
citación de la Cámara Chilena de la Construcción. Aidan 
Burke además fue tnvitado a exponer en la XII Jornadas de 
Prevenoón de Rtesgos que organtza el Comtté de Contra
tistas Generales de la Cámara Chilena de la Construwón. 

Luego de conocer lo realizado en Irlanda la Mesa Tnpar
tita de la Construcoón tmplementó el programa ConstruYO 
Chile, destinado a generar competencias fundamentales en 
segundad y salud en el trabajo para obreros de la construc
ción. Este plan constdera la partictpactón de los trabajadores, 
haoendo hincapté en que además de derechos. tienen res
ponsabilidades. 
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Mina El Indio ... 
más allá de lo que la ley 
manda 
Hacer más de lo que la legislación in
dica es algo a lo que lamentablemente 
no estamos acostumbrados. Por ese 
motivo y por la importancia que du
rante toda la faena le han dado a la se
gundad el caso de la Mina el Indio es 
d1gno de destacar. Ubicada en la cuar
ta reg1ón del país, en el Valle del Elqui, 
a cuatro mil metros de altura sobre el 
n1vel del mar, se encuentra en proceso 
de c1erre desde el año 2003. Se trata 
de una iniciativa pionera, y es que a 
pesar de no existir normativa vigente 
(se está tramitando en el Congreso 
actualmente) para el cierre y abando
no de faenas mineras en nuestro país 
han realizado esta gestión con total 
profesionalismo y con los más altos 
estándares de seguridad. La mina El 
lnd1o, uno de los yac1mientos de oro 
más importantes del mercado, que 
desde el año 1994 es propiedad de 
Barrick Gold Corporation, comenzó a 
plan1fkar y estudiar su cierre en 1998 
y sólo cuatro años después se mate
rializó con la presentación de un plan 
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a las autoridades ambientales de la Región de Coquimbo. 
Con todos los papeles en regla, en diciembre de 2003 se 
firmó el acuerdo para este proceso de carácter voluntario 
que involucró a la empresa, autoridades y a la comunidad 
de Vicuña. 

Para iniciar el cierre de la mina, causado por el fin de las 
reservas, se crearon cinco mesas de trabajo para evaluar 
en conjunto las principales acciones que se debían seguir. 
La estrategia incluía aspectos comunitanos, el manejo del 
agua, la seguridad minera, suelo, la gestión de residuos só
lidos y el desarme de la planta. Una vez firmado el acuer
do entre los involucrados, éste se convirtió en obligación 
ante los servicios públicos de la Región de Coquimbo. Los 
marcos generales de cierre se centraron en asegurar la 
estabilidad física y química de las instalaciones en el lar
go plazo; m1nimizar los impactos en la calidad de agua del 
río Malo, que cruza la zona; mantener las condiciones de 
seguridad de las instalaciones e implementar un progra
ma social e interno de transición para los trabajadores. El 
tema medioambiental también ha resultado clave donde 
el objetivo es dejar el terreno como si nunca hubiese sido 
intervenido, es decir, mitigar el impacto para deJar un suelo 
capaz de responder a usos product1vos para futuras gene
raciones. 

La seguridad, en este proceso que ya está por finalizar, 
fue prioritaria en todo momento, prueba de ello es que 
nadie ha resultado accidentado en estos años de trabajo. 



La seguridad, en el cierre voluntario 

de la Mina El Indio, ha sido prioritaria en todo momento, 
prueba de ello es que nadie ha resultado acc1dentado en estos 
años de ti-abajo. 
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ENTREVISTA 
Gastón ESCALA AGUIRRE 
Presidente Cámara Chilena de la Construcción 

Nuestro desafío es lograr mayor 
transferencia de conocimiento 
de riesgos laborales desde las 
grandes a las pequeñas empresas 

¿Cómo es la situación de prevención de riesgos en la actualidad 
en comparación con años atrás y qué se espera para el futuro? 
El cambio fundamental que se ha ido consolidando a través del tiempo es que en 
la actualidad las empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción gestio
nan la prevención de riesgos como una de las variables claves del negocio. Esto 
ha sido posible gracias a las acciones que, en conjunto con nuestra Mutual de 
Seguridad, hemos desarrollado al interior del gremio hacia los socios y los geren
tes de las empresas y cuyo objetivo ha sido posicionar el tema de la seguridad 
como un factor crítico de éxito para las empresas constructoras. Este enfoque ha 
permitido que las cifras de accidentabilidad hayan disminuido en forma acelerada 
en esta última década, con una reducción cercana al 50% entre los años 2001 y 
201 O. Para el futuro esperamos que nuestros socios puedan alcanzar un estándar 
similar al de las grandes constructoras internacionales, que están trabajando con 
una meta de cero daño y mejor calidad de vida para sus trabajadores. lo que 
significa no sólo controlar los accidentes y las enfermedades profesionales, sino 
que fomentar las acciones preventivas en general, de manera de lograr un mejor 

estado de bienestar de las personas. 

¿Qué aspectos se deben mejorar? 
A mi juicio, nuestro sector tiene dos aspectos que mejorar. En primer lugar, dis
minuir las actuales tasas de accidentabilidad laboral - que se han mantenido rela
tivamente estacionarias en los últimos años- y tratar de erradicar los accidentes 
fatales y, en segundo lugar, reforzar el control de las enfermedades profesionales 
asociadas a nuestra actividad. 

¿Cómo se pueden mejorar esos aspectos en el futuro? 
Nuestro desafío como gremio es lograr una mayor transferencia de conocimiento 
respecto de la gestión de los riesgos laborales, desde las empresas más grandes a 
las más pequeñas. En este sentido, hemos desarrollado iniciativas con la Mutual de 
Seguridad para que las grandes empresas socias de la Cámara Chilena de la Cons

trucción auspicien programas y actividades que incorporen a sus contratistas y pro
veedores a los sistemas de gestión de riesgo y a la capacitación de sus trabajadores. 
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En cuanto al control de enfermedades profesionales. creo que la respuesta está en 
un enfoque preventivo y de control del riesgo como el elemento principal de estas 
acciones, sin descuidar las acciones actuales de vigilancia epidemiológica. 

¿Cómo ve el rol que en la actualidad cumplen los distintos ac
tores involucrados, como las autoridades, trabajadores, em
presarios y mutualidades? 
Un aspecto destacable es que en la actualidad existe una fuerte sensibilización 
y compromiso de todos los actores sociales - ya sean autoridades, empresarios, 
trabajadores, mutualidades y comunidad en genet"al- con la prevención de ries
gos y la implementación de estrategias que permitan disminuir y o¡alá erradicar 
los accidentes laborales. Por otra parte, las modificaciones a la legislación que 
pretende introducir el gobierno sirven para potenciar aún más el rol de cada uno 
en relación con este tema. 

¿Qué rol deberían cumplir estos actores en el futuro? 
Todo indica que en materia de seguridad va a existir un rol mucho más activo de 
parte de las distintas entidades que participan en este proceso y que a futuro tan
to trabajadores como empresarios deberán cumplir con programas y actividades 
que los involucren más directamente en la gestión de los riesgos laborales. Por 
otra parte, las mutualidades deberán mejorar en forma continua sus servicios de 
asesoría en prevención de riesgos y capacitación de los trabajadores, incorpo
rando nuevos servicios e innovando en los sistemas que utilizan actualmente. En 
resumen. preservar la salud e integridad de los trabajadores de nuestro país será 
cada vez más exigible por la comunidad y las empresas deberán seguir desarro
llando su capacidad para adaptarse a estas nuevas exigencias. 

r 
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ENCUESTA FUTURO: 
Para conocer cómo expertos en construcción proyectan 
el desarrollo de la seguridad en el trabajo en el futuro el Grupo de 
Prevención de Riesgos del Comité de Contratistas Generales de la Cámara Chilena 
de la Construcción realizó una encuesta compuesta por las siguientes tres preguntas: 

. ¿Cómo imagina la seguridad en la construcción en el 2025? 

l ¿Qué acciones se deben realizar para llegar al escenario imaginado el 2025? 
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3¿Qué obstáculos se deben superar para alcanzar el escenario 
planteado para el 2025? 

GUILLERMO MIRANDA Director en Chile Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

1 Para 2025 es necesario trabajar en la reducción drástica de los accidentes de trabajo y las en
fermedades profesionales en el sector de construcción. A través de acciones tales como el diseño 

e implementación de sistemas eficaces de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, eliminando 
aquellos riesgos laborales que puedan evitarse y evaluando y controlando los demás mediante me
didas de control del riesgo. 

2Cada empresa deberá cumplir la normativa y proteger eficazmente la vida y la seguridad de 
sus trabajadores, así como vigilar el cumplimiento de la normativa por parte de sus contratistas 

y subcontratistas. La normativa deberá contemplar, entre otras, acciones tales como la formación 
adecuada de los trabajadores en temas de seguridad y salud, la vigilancia de la salud de los mismos, la 
coordinación de las actividades por parte de las empresas que operan en un mismo centro de trabajo 
y la seguridad de los equipos de trabajo y maquinaria 

3 La implementación de estos sistemas de gestión exigirá de un esfuerzo conjunto de los 
empleadores y los trabajadores y sus organizaciones, así como de las instituciones públicas y 

privadas implicadas en la materia. construyendo conjuntamente una auténtica cultura preventiva que 
rija cualquier actividad laboral en el sector de la construcción en este país, en aras de la consecución 
de trabajos dignos y seguros. 

HUGO CIFUENTES Director Delegación Nacional de la Organ1zación Iberoamericana de Seguridad 
Social en Chile 

1 Con un alto nivel de seguridad. con una disminución en la tasa de accidentabilidad y mortalidad. 
Convirtiéndose así en un modelo a seguir por otras actividades económicas del país y la región 

iberoamericana, aproximándose a las estadísticas de la Unión Europea y a los estándares de los mejo
res países de la OCDE. Cabe recordar que para el año 201 O la tasa de accidentabilidad para el sector 
ascendió a 5.4% en tanto que la correspondiente a mortalidad fue de 12%. 

2Diseñar e implementar planes de seguridad y salud específicas para empresas, integrados en 
programas generales para el sector y el país. Asimismo, ellos deben armonizarse con un diseño 

cultural por la prevención y la salud y la seguridad en el trabajo. La prevención es el motor principal 
de todo proceso de mejora de los ambientes de trabajo. La cultura en prevención debe partir desde 
los colegios. 

3 Desarrollar campañas especfficas para el sector de la construcción, de difusión de la cultura pre
ventiva; mejorar los sistemas de información y registro. digitalizándolos y permitiendo el cruce de in

formación con las instituciones del área de la salud: la ausencia de guías de buenas prácticas en el área; y la 
falta de capacitación en prevención de los representantes de los trabajadores en los Comités Paritarios. 
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GUILLERMO GACITÚA Pres1dente Conse¡o Nac1onal de Seguridad 

1 Con trabajadores capacitados y con las competenc1as requendas y cert1flcadas para el de
sarrol lo de sus labores. contando con centros de capaotación especializados en construcción. 

Las empresas constructoras con cert1flcac1ón en cal1dad. seguridad y salud ocupacional y con sus 
d1rectivos motivados en desarrollar la calidad de v1da de sus trabajadores Utilizando tecnologías y 

señalizaciones acordes con los camb1os tecnológicos que se generan en el ámb1to de la construcción 

l lniciar un proceso (de bajo costo) para certificar a empresas constructoras en normas inter
nacionales. como por ejemplo las ISO 900 1 :2008 y OSHAS 18.000. entre otras. Analizar situa

Ciones de países más desarrollados en la construcciÓn incorporando la tecnología y su expenencia 

con respecto al g1ro (P1ctogramas). 

3 Lograr internal1zar el concepto de segundad y salud ocupac1onal entre los traba¡adores y 
ejecutivos de las empresas constructoras. entendiendo el1mpacto que t1enen los acc1dentes y las 

enfermedades profesionales en la calidad de vida los trabajadores y en la viabilidad de las empresas. 
Dada la alta rotación de la actividad llevar un registro nacional de trabajadores capacitados como 
requisito para contar con mano de obra segu,-a y calificada. 

JORGE SCHWERTER Pres1dente Grupo de Traba¡o Prevención de R1esgos del Com1té 

de Contratistas Generales de la Cámara Ch1lena de la Construcc1ón 

1 Las personas que trabajan en las diferentes posiciones serán multi disciplinarios. estarán pre
paradas para actuar permanentemente seguras, reconooendo los riesgos de cada traba¡o y pla

neando las operac1ones que le permit1rán tener tasas de aCCidentalidad cercanas a O. Los equ1pos y 
herramientas usados, serán s1empre los más adecuados para las tareas que se deban realizar. Habrá 
un trabajo muy cercano de todos los n1veles de la orgamzación con las personas expertas en los 
riesgos de esa época por venir. que serán distintos a los que hoy existen 

2Desarrollar a las personas para que puedan tener las competencias necesarias para entender 
sistémicamente las labores que real1zarán. Planificar las obras en todos los temas de seguridad, 

cal1dad y product1v1dad.Trabajar esto con qu1enes realizarán cada proyecto específico de acuerdo a las 
competencias que se necesita de cada 1ndiv1duo. para hacer equ1pos de alto desempeño. 

3 Cada persona que trabaje, deberá considerarse a sí m1smo como un profesional del área y 
deberá prepararse permanentemente en las diferentes diSCiplinas, para ser un traba¡ador integral. 

Los departamentos de RRHH deberán transformarse en catalizadores de la seguridad- cal1dad- pro
ductividad, a través del desarrollo de las pe,-sonas como profesionales íntegros en todo el sentido 
de la palabra Las empresas deberán asum1r la importanoa de la individualidad de las personas, que 
permita gest1onar realmente el Cap1tal Humano, mediante la entrega de recursos (tiempo y dinero) 
que posibiliten planificar. ejecutar. controlar y me¡orar la manera cómo se hacen las cosas. en todos 
los n1veles de la organ1zación. 

DOMINGO BUSTOS Past Pres1dent Delegación Reg1onal deAI-ica CChC 

1 Con un gran cambio cultural, ya sea por parte de los empleadores como de los trabajadores 
de este rubro, tanto en temas de seguridad como en temas de med1o amb1ente y salud. Esto 

deb1do a que las nuevas generaciones se rodearon con el despegue de esta rama y por ende están 
me¡or orientados. Informados y respaldados por me¡ores y nuevas leyes. 

2 La capacitación constante que es fundamental; el mejoramiento cont1nuo tanto de las accio
nes como de las condiciones subestándares y la inversión de nuevas y me¡ores herramientas de 

trabajo. que apoyen un trabajo efloente y product1vo. 

3 Asumir que la segundad es tarea de todos y que los benefloos van en d1recta relaoón con la 
oportunidad de evitar den-oches. defectos y daños que parecen inadvertidos por muchos y que 

1mpactan profundamente sob1-e los resultados finales y deb1l1tan severamente su capacidad competrtJva. 
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ENRIQUE PAMPALONI Presidente Delegación Regional de Osomo CChC 

1 Que la seguridad no sea solamente responsabilidad del empleador. debe ser de responsabi li
dad y costos compartidos entre empleador y trabajador. 

2 El Empleador debe entregar todos los elementos de seguridad requeridos y además cancelar 
un piso mínimo, pero a una compañía de seguros elegida por el empleado y este contratar un 

plan de seguridad. Este plan variará de acuerdo a los riesgos que el empleado corra, si se accidenta. le 
subirá la prima y deberá cancelar la diferencia de su bolsillo. Si no se accidenta, la prima puede bajar 
y los excedentes quedan en una cuenta personal de libre disponibilidad. 

3 Cambiar la legislación vigente para permitir que sean los propios trabajadores quienes admi

nistren su seguridad. 

HERNÁN DEL CANTO Presidente Delegación Regional de Punta Arenas CChC 

1 La concibo como un sistema en donde el trabajador sea el elemento central, potenciando y 
fortaleciendo el concepto de auto-cuidado, y redistribuyendo los derechos y también las respon

sabilidades de modo tal, que la segundad sea considerada un activo estratégico valorizable de la 
Empresa-Trabajador y Estado. 

l Se requiere cambiar el paradigma actual mediante algún cambio en la normativa y que se 
oriente en dotar de " inteligencia" y mayor responsabilidad al trabajador en el autocuidado. Se 

necesita traspasar responsabilidades en este sentido, buscando un equilibrio adecuado entre las 
partes involucradas. entiéndase, Empresa-Trabajador y Estado. Esto además debe ir acompañado de 
una capacitación permanente, idealmente involucrando a la familia del trabajador. 

3 Superar los obstáculos polfticos, las miradas cortoplacistas e impulsar una verdadera transfor
mación de conceptos y escenarios. Cambiar las mentalidades y posiciones respecto a este tema. 

Es indispensable como mencioné al inicio, buscar la alianza entre trabajadores, empleadores y estado. 
Como ejemplo menciono el trabajo que desarrollamos como delegación en torno a la lista de auto 
verificación con la Dirección del Trabajo durante el año 2005 y 2006, producto del cual se mejoró 
considerablemente la relación entre estas tres partes. 

JORGE ALVIAL Presidente Delegación Regional deValdivia CChC 

1 Para esa proyección de años. me imagino al sector de la construcción con altísimos es
tándares de seguridad, líneas de procesos claramente definidas y en gran parte automatizadas. 

con los riesgos identificados y contenidos por medio de procedimientos conocidos por todos y 
conrectamente aplicados. por lo que el uso de la información y capacitación serían los principales 
instrumentos de gestión de la seguridad en la construcción. 

l A través de la capacitación, de estrategias de gestión basadas en la autogestión del recurso 
humano, apertura de la información disponible a todos los integrantes de la organización. Aplica

ción de planes estratégicos. elaborados con participación de todos los niveles de la empresa. 

3 Las empresas constructoras del país, en gran parte son empresas fami liares, donde la dele
gación de responsabilidades está basada en un sistema de organización muy piramidal y poco 

funcional. Esto conlleva a que la aplicación de esta gestión moderna sea resistida. y no permita a 
la gestión integral desenvolverse adecuadamente, lo que constituiría en el principal obstáculo a 

superar. 
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MERCEDES LILLO Presidente Delegación Regional de Ñuble CChC 

1 Con una amplia incorporación de los adores relacionadas, mayor coordinación, con menos 
burocracias de lo que es hoy. 

2 Se debe fomentar y potenciar a través de los programas de estudios, no tan sólo en las carreras 
técnicas relacionadas con la const1·ucción, sino en los distintos programas educacionales, de tal 

forma que se genera una cultura en prevención de riesgos y salud ocupacional. Lo anterior. determi
naría mayo1· conciencia, y por ende se generarían procesos de mejoras y buenas prácticas. 

3 Mejorar la cultura, para ello, educar a los trabajadores y también a los empleadores. por cuanto 
la RS parte por hacer bien las cosas. y preocuparse por el bien común del otro. Desburocratizar 

los entes como mutualidades, Serv1cios de Salud, Departamento de Salud del Ambiente y Salud 

Ocupacional. 

MELCON MARTABID Presidente Delegación Regional de Puerto Montt CChC 

Creo que va a existir un proceso gradual y constante en que no nos vamos a poder imaginar una 
obra sin seguridad. va a ser un proceso parecido al de dejar de fumar en que sólo hace 15 años 

atrás, aun se fumaba en los aviones, buses. lugares públicos y no nos imaginábamos que iba a llega1· el 
día en que no se fumara ni siquiera en ligares privados. 

2 Seguir mentalizando a nuestros funcionarios y trabajadores de las pérdidas pa1·a todos, produc
to de los accidentes. Esto se debería liderar desde los más altos niveles de las empresas. 

3 Yo creo que los obstáculos serán los de siempre, como por ejemplo, la resistencia al cambio, 
capacitación y cultura pero como lo dije en la primera pregunta, esto es un proceso inexorable y 

casi evolutivo por lo que es un escenario altamente probable. 

LUIS NAVARRO Past P1·esident Delegación Regional de Puerto Montt CChC 

Con mayor presencia de tecnología (equipos y maquinarias) creo que la p1·evención será más 
valorada y estará 1nserta en todas las actividades. 

2Crear y mantener programas adecuados de prevenc1ón de riesgos donde se genere mucha 
conciencia en todos los ámbitos de la organización, y promoviendo muy fuertemente el autocui

dado y la valoración de los recursos humanos. 

3 El mayor obstáculo es generar la conciencia adecuada en todos los niveles de la organización, 
(trabajadores y jefatura), que la prevención no es un gasto. ni de tiempo ni de dinero, sino una 

inversión para toda nuestra vida. 

CARLOS VILLABLANCA Presidente DelegaCión Reg1onal de El Loa CChC 

1 Las actividades más automatizadas y con tecnologías más apl icadas a la seguridad que a la 
eficiencia. En términos humanos, imagino al trabajador directo con mayor responsabilidad legal en 

la seguridad, siendo participe en los costos de la seguridad. La empresa con mayor responsabilidad 
en infraestructura de seguridad. 

2 Mayor inversión en seguridad, mayor capacitación al trabajador sobre responsabilidad legal y 
uso de nuevas tecnologías y principalmente un cambio de legislación donde se haga participe a 

todos los entes que rodean las actividades laborales. 

3 Hoy en día la productividad está primero que la seguridad (creo que debería ser al revés) por 
lo tanto se necesita un cambio de mentalidad. Mayor investigación en aspectos de seguridad y 

tecnología orientada a la seguridad. Por lo tanto considero poca inversión en el tema. 
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FUTURO 

CARLOS SILVA Presidente Delegación Regional de El Maule CChC 

1 Responsabilizando a todos los actores del sector. es decir. Empresarios, Profesionales y 
Trabajadores y no sólo a los empresarios como ocurre hoy. De esta manera será más efectiva 

la seguridad, y.a que cada uno será responsable de la prevención en los distintos niveles de inte
racción de riesgo. 

l Deben existir cambios en la legislación actual, definiendo responsabilidades entre todos los 
actores. Fortalecer la educación en la prevención y seguridad; mejorando la inducción y la 

capacitación en todos sus niveles. 

3 Disminución de brechas formativas vinculadas a aspectos sociales. Se debe generar una 
conciencia del autocuidado y del cuidado colectivo solidario. 

ABDON VIDAL Socio CChC de Coyhaique, Prevencionista de Riesgos 

1 Un Gobierno capaz de liderar la seguridad a través de todos los entes fiscalizadores del 
Estado, así como también en el interior de sus instituciones y de esta forma, dar un ejemplo a 

la ciudadanía en cuanto a anticiparse y detectar cualquier hecho que pueda resultar lamentable. 
Todas las empresas mantendrán un sistema integrado de gestión que les permita competir en 
el mercado nacional e internacional mediante estrategias de negocio basada en la planificación 
estratégica que les permitirá proyectarse en el futuro. 

l Fortalecer la educación en materia de prevención en los niños de básica y media y espe
cialmente en los centros de educación superior y universidades para hacer que este tema 

sea transversal, es decir. cada especialista debe hacerse cargo de considerar dentro de su área los 
temas legales y preventivos para garantizar la seguridad en todos los ámbitos en el desarrollo del 
oficio. En todas las carreras profesionales se debiera considerar la gestión empresarial insertando 
herramientas que permitan al profesional entender los sistemas de gestión de calidad seguridad 
y medio ambiente y además herramientas de gestión empresarial ya conocidas para practicar 
la planificación estratégica de las empresas, para ello, toda empresa debiera estar estructurada 
estratégicamente. 

3 La resistencia al cambio en algunas áreas del empresariado. Lograr que las licitaciones 
públicas consideren en el presupuesto de los proyectos los temas atingentes a asegurar tanto 

la calidad del proyecto como la vida y la integridad de las personas y exijan un departamento 

encargado de dichas materias. La mayoría de las empresas no invierten en seguridad. 

CRISTIÁN ARMAS Presidente Comité Inmobiliario de la CChC 

1 Claramente va a cambiar desde una responsabilidad de la empresa hacia responsabilidad 
de las personas como es en los países desarrollados. en los cuales, si la empresa ofrece obliga 

e impone reglas de prevención y el trabajado,- las incumple. Entonces no sólo la empresa es la 

responsable si no que el operario, por los efectos que le produce a la operación .Todo esto debido 
a que hoy la prevención es problema de actitud y no de implementos. 

l Para las empresas la prevención no es un ideal, es un tema de subsistencia, todas las que 
quieran sobrevivir deberán estar en planes tipo PEC o OSHAS que incorporen protocolos 

auditorías y manejo de incidentes para su prevención. 



------------------------------------~(\ 

CRISTIÁN CERDA Pres1dente Comrt:é Proveedores de la CChC 

1 Un sentido de responsabilidad en cada persona acerca de su prop1a seguridad y que es parte 
de un todo. La seguridad de los demás está inmersa en mi prop1a segundad. Pnvllegio de la 

segundad por sobre otros parámetros. 

2 Educación a los Involucrados. part1endo por los empresal"ios y dwectivos de las emp1"esas, 
para luego ir partic1pando a todos los involucrados. pero haciéndolo política de cada empresa. 

Empezar a ex1gw segundad transversal no sólo dentro de cada empresa s1no que tamb1én contra
tistas. proveedores. Ir el1m1nando de los registros a todo aquel que no tenga un plan de segundad 
a med1ano y largo plazo. 

FRANCISCO CERDA Pres1dente del Com1té de Obras de Infraestructura Pública CChC 

Imaginamos una segundad mucho más efectiva, con empresanos muy comprometidos con 
sus trabajadores y con trabaJadores muchos más preocupados y comprometidos con la v1da. 

Una muy baJa awdentabdidad en general en el rubro y trabajadores muy capac1tados y con mayor 
presencia de personal técn1co en las obras. El tema de los exámenes de salud preventivos tamb1én 
será algo asum1do tanto por trabajadores como empresanos. 

2Que los clientes y autondades otorguen un porcentaje importante a las metas de seguri
dad obten1das en las empresas y que estas sean cons1deradas en las l1citaoones, tanto públ1cas 

como pnvadas. Que no sólo el factor económ1co defina qu1en se gane o no un pmyecto. Es ne
cesano contar con un reg1stro nac1onal de trabaJadores de la construcción que ordene y reg1stre 
temas tan 1m portantes como capaotaoones. exámenes e h1storia. 

3 En primer lugar, lograr comprometer más al trabajador. en todas las matenas relaoonadas 
con la Prevenoón de acc1dentes y lo Importante del autocUidado, camb1ando la cultura de 

segundad de nuestra sociedad. Un obstáculo relac1onado. s1n duda es a n1vel educat1vo, tanto en 
la enseñanza bás1ca. media y un1vers1tana. Hay que hacer algo al respecto. La falta de campañas de 
sens1bllizac1ón en medios informat1vos. 

AMA YA IRARRÁZABAL Pres1dente Com1té de Espec1al1dades CChC 

1 Con trabajadores consoentes de los riesgos a los que están expuestos, con un trabaJO per
manente entre mandant es y subcontratos y con apoyo del gobierno en el autocuidado. Indica

dores de accidentabil1dad de un dígito. Indicadores de fatalidad inferior a la media de la comunidad 
europea. Menos trabajadores con enfermedades profesionales term1nales (sd1cosis). 

2Capacitar a los empresarios Pyme sob1"e sus derechos en la relación subcontratista. Capa
crtaclón a trabajadores nuevos y futuros trabajadores nuevos (enseñanza med1a).Monitoreo 

permanente de los ambientes de trabaJO y salud ocupac1onal. Mayor fiscalización. 

3 Plazos en los contratos. selección de personal. trabaJO mancomunado entre mandante y 
subcontratos. Contratación de asesores en 551 

OSCAR PARADA Pres1dente Comrt:é lndustnales CChC 

1 Una industria orgullosa de tener CERO ACCIDENTE. 

l lmplementar planes de conoencia del riesgo, estableciendo una cultura de seguridad en 
todas las empresas. promoviendo las mejores prácticas, capacitando al personal. aud1tando 

los procesos y procedimientos. Monitoreando y reconoc1endo (balance consecuencia). 3 La cultura de nuestras empl"esas, la d1scipl1na. el segu1miento. 
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CA MARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION 

Construyendo 
Futuro con Seguridad 


