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CAPITULO I 

Jill"T'.Ji:CEDENTES GENERALES 

1.- Introducción.~ 

La r ea lización de la Convención de la Producción 
y el Comercio coincide con un perÍodo en el cual la activi 
dad ligada a la construcción se encuentra sensiblemente de 
primida , y esta aseveración es válida tanto para el sector 
pÚblico como para el sector privado. Es este un hecho con
firmado , y tantas veces probado, por toda la información 
estadística disponible , y palpado, además , por todas aque 
llas personas e instituciones que, de una u otra forma , se 
encuentran directa o indirectamente relacionadas con las ac
tividades de este sector. 

Esta depresión , por el hecho cierto de afectar a 
uno de los sectores básicos de la economía nacional , debe 
preocupar no sólo a quienes participan en él~ sino que tam
bién a todas las autoridades; empresarios y personas en ge 
neral que se encuentran comprometidas en el proceso produc 
tivo de l país , No e s del caso, en esta oportunidad e l r epe 
tir a r gument os o r ealizar comprobaciones que prueben la im
portancia de la actividad constructora en el proceso de de 
sarrollo a que se encuentra diri ida la naciÓn~ 

Basta recorda r por ahora, en términos muy genera les, 
el grueso volumen de mano de obra emp le ada por esta activi 
dad . 

Al respecto ha cabido a la empresa privada de la 
construcción una activa participación en el proceso de mejo 
ramiento enel nivel so0ial y económico de su sector laboral. 
Esta acción ha sido desa rrollada tanto desde sus or ganiza
ciones gremiales, especialmente la Cámara Chilena de la Cons 
trucción , como directamente dentro de l as mismas empresas. 

Las diversas leyes destinadas a l fomento de la cons
trucción y los planes habitacionales desarrollados por el 
sector fiscal y las instituciones previsionales , que impul
saron e impusieron la construcción masiva de viviendas; como 
as í mismo el natural incremento de las obras pÚblicas provo
có la formación y desarrollo de empresas constructoras capa
ces de enfrentar esta demanda . Hubo conciencia , en e ste pro
ceso, que para cumplir con éxito l a tarea encomendada , era 
necesario disponer de un elemento humano cada vez mejor ca
pac itado y debidamente remunerado . 
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La Cámara de la Construcción ha enfrentado esta 
a cción a trav~s de tres line as diferentes . En primer t~r
mino , conjuntament e con las Universidades y organismos es 
tatales ha promovido y manten ido cursos de capacitación la 
bora l en forma intensiva . Por otra parte , a trav~s de or a 
nismos autónomos creados por ella, l a Caja de Compensación 
y la Mutual de Seguros de Accidentes del Trabajo , ha estado 
proporcionando una importante contribución a l bi enestar del 
personal de obreros y e~pleados de la Construcción . Por Úl
t i mo , hizo posible el establecimiento del tarifado de la 
const r ucción , que si bien hoy carece de fuerza legal , sig
nifi cÓ un b r usco pero justificado salto en el r~gimen de 
ingr es os de su sector laboral . 

No menos efectivos han sido los esfuerzos que han 
r ealizado individualmente las empresas para incrementar e l 
bienestar social y económico y el perfeccionamiento profe 
sion a l de su persona l . 

Otros aspectos que revelan la importancia de la 
a ctividad de este s ector en el devenir económico social y 
que son analizados en otros informes de este trabajo que 
forman parte de la pr esentación general que hace el sector 
de la construcción a esta Convención , son los siguientes : 
l as relaciones directas e indi r ectas con el sector de la 
i ndustria manufacturera; las instalaciones en capital hasta 
l a fecha comprometidas; el beneficio de orden social que 
pr oporc i ona el poseer una vivienda adecuada que permita 
el de sarrollo pleno de todas l as potencialidades de los in
dividuos; la capi t alización nacional v{a el incremento del 
capita l social básico , e l desenvolvimiento de las activida
des educaciona les, de salubridad, de defensa, etc . etc . , 
gracias al impulso del s ector construcción . 

El demostrar que e sta actividad atraviesa por 
una etapa depresiva no es tarea dific i l " Existen fndices 
demasiado c l aros y evidentes que corroboran esta afirma
ción . Quizá haya algunas veces discordantes que se basan 
en i ndicador es ciertamente r estringidos y de corto plazo . 
Pero cor robora esto l a s bajas que se han detectado con las 
informaciones disponibles a par ti r de 1967 . Series a este 
r especto se entregan en páginas posteriores . Es de lamen
tar aún más , el cierre definitivo de algunas empresas que 
prove {an a la cons t rucción de cie rtos materiales importan
tes . A este r especto , el año 1967 fue testigo del oese 
de trabajos de varias industrias que cerrar on sus puertas 
deb i do a escasez de demanda o 
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Pe ro no sería honesto afirmar que la situac ión que 
hoy vive el s ector se presenta por vez primera . Se ha pre
s entado en épocas pasadas y se pr esentará en e l futuro si 
es que no s e toman medidas efi cientes para evitar l a r epe
t i ción de esta situación. Sabido es y demostrado está, 
que la actividad de l a construcción e'S cÍclica en su desa
rrol lo habitual . Esto es , sufre de perí odos de bonanza y 
de dep r esión cada ci 6rto número de años. Todo esto induce 
a r e comendar como algo impost er~ab le e l tender a e liminar 
los oiclos descritos, lo cua l solo se logr ará a través de 
una planificación, a mediano y l argo plazo, seria y r ealis 
ta , básicamen t e por parte del Secto r PÚblico, que logre de 
fini r clarament e metas, obj et ivos y medios a futuro , r efe 
ri do a edificación habitacional , no habitaciona l y obras 
pÚblicas . Evident emente , esta p lanificaciÓn s ectorial , 
que contemp l e una polÍtica es table de incentivación al sec -
t or privado, debe estar incorporada a un contexto g loba l 
de p lanifi cación nacional . 

La depr esión de la a ctividad constructora , a que 
s e ha he cho referencia en los párrafos ant eriores que da de 
manifiesto al observar las informaciones es tadística s de 
que se dispone . 

Son es a s estadísticas l as que a continua ción se 
r eproduc en. 

2.- Análisis de construcción de vivi endas y otros edifi 
cios 1960 - 1967 

El aná lisi s de la su~erficie edificada considerando 
l a serie de años 1960 - 1967 (ler. s emestre ) i ndica , para 
e l ca so de los s ectore s privado y pÚblico en su conjunto , 
un aumento de la edificaci~n en los t r es primeros años de 
l a serie para decae r en l a mitad de l perÍodo y a lcanzar un 
máximo de metra j e durant e e l año 1965. Este punto máximo 
tiene su explica ci ón en l a implementación de l a Operación 
Sit i~ de l Gobierno y en l a in icia ción de los traba jos de 
r econstrucción de la zona afectada por e l terremoto del 28 
de marzo de ese a ño. El volumen de edificac ión tota l - y 
se ctoria l - sufre una baja violenta durante el año pasado , 
llegando a niveles inferiores que durante los años 1961 -
1963 . Es e l s ector privado el que r ealiza e l apor te máxi 
mo en edificación , tanto en vivienda como en construcción 
no habita ciona l, excepto durante los años 1960 - 1961 y 
1965 . Esto podrÍa lleva r a conclui r que en pe rÍodos de 
emergencia naciona l (terr emotos de 1960 en e l Sur y de 
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1965 en l a s provincia s d e Aconcagua y Valpar a í so) e l s ector 
pÚblico supe r a al s ector priva do en su esfuerzo en construc 
ción, y que en a ños norma l es es e l s e ctor priva do e l que a 
porta en e l país e l mayor volumen de produ cción (an g en eral , 
los 2/3 del me traj e construÍdo) . Es fácil obs erva rlo en la 
Tabla N° 1- A. Se corrobora es to vie ndo e l comportamiento de 
la serie en e l caso del número de viviendas edificadas , caso 
en e 1 cual, a pes a r de di.f!XIlinui.r a l go l os porcentaj es de uni 
dades construídas por e l sector privado , e l comportamient9 
de las t endencias e s idéntico , lo cual era de esperar , a l ca
so de l metraj e . 

En gener a l, s e puede establecer que e l año 1960 r e
presenta un peak (*) de edificadiÓn para e l total del país , 
si endo este peak válido para el s ector pÚblico , en tanto pa
r a e l s ector privado e l punto máximo de aporte está r epr e s en
tado por e l a ño 1962 . al mismo tiempo s e de sprende que e l 
año 1966 marca el comienzo de una etapa descendente en e l vo
lumen de edifica ción , t anto habitac iona l como no habitacional, 
tendencia que s e obse rva también en 1967 . 

En r e f er en cia a l a inversión mone t ar i a en la cons
trucción (Tablas N°s . 2 y 2-Á) es obvio que e l comportami en
to de l as s e ries e s similar al caso anterior . La inve rsión 
tota l, en vivienda y en edi ficación no habit a ciona l se pr e 
senta expresada en e scudos de l año 1960 para así uniformar 
la inf ormación y e liminar e l efecto inflacionario . Los Ín
dices r ef eridos a la Tabla N° 2 pres enta dos en l a Tabla N° -
2-A, están r e f eridos al año base- 1960 = 100,0 . 

Se observa , en e l cs so de l a edifica ción de VlVlen 
da s , Índic e s máximos en 1962 para e l s ector priva~o y en 
1965 para e l sector pÚblico . El peak s e manti ene en e l mismo 
año para e l sector pÚblico en e l caso de edificación no ha 
bitacional y s e tra slada a l año 1964 para e l sector privado . 
Para los totales de inversión , los Índice s r ef l e jan los mis
mos puntos cumbres que en e l prime r ca so . Durant e los a ños 
1966- 67 los Índices de inve rsión r ef l e j an una evidente baja 
con r espe cto al año 1965 , llegando a niveles simila r es a los 
del a ño 1961, esto en e l caso de l total (pÚblico y privado 
en su conjunto) . No suc ede lo mismo en cuanto al s ector 
privado puesto que se observa un Índic e de inversión supe 
rior al del año 1965 , e stando este Índice en e l promedi o 
1963 - 1966 , pe ro inferior al de l año 1962. En general, s e 

(*) Cabe hacer nota r que se tra ta de ve r peak estadístico ya 
que los datos s e toman de la contrata ción por parte de l s e c
tor pÚblico y de l os permisos municipale s , en e l c as o de l 
s e c tor privado . 
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r egresa a _l a conclusión de que en años normales es e l se c-
~ . . . ~ to r priva do e l que r ealiza e l esfue rzo max1mo en 1nvers1on 

en edifica ción. 

Considerando algunos ante~es r eferidos a in
versión presupuestada por e l s e ctor pÚblico para e l presen
t e año, e s posible presumir nuevos uescensos de los Índice s 
del sector pÚblico y gran total, al mismo tiempo que cierta 
declina ción en e l correspondien t e a l s e ctor privado • 
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T ,\ B L A NQ 1 

:; EDIFifiiiCION TOT,',L DEL Pí,IS, .\~OS 1960-1967 (en miles de m2), 
NQ de Viv. M2 de Viv. M2 otros Edif. f~2. T ota1es G R Id. 

liÑOS PRIV, PUBL. TOT ;,L PRIV. PUBL. TOTi.L PRIV. PUBL. TOT i;L PRIV, PUBL. TOTI,.L 

1960 8.617 21,234 29,851 726 1.012 1.738 233 162 395 959 "1.174 2.133 
1961 . 12.335 25.237 37.572 1.022 1.311 2.333 341 250 591 1.363 1.561 2.921 
1962 20.405 17.609 38.014 1.749 888 2.637 343 220 563 2.092 . 1;108 . 3.200 
1963 15.731 ll.912 27.643 1.377 695 2.072 404 174 578 1.781 869 2.650 
1964 14.901 6.938 21.839 1.297 438 1.735 460 153 613 1.757 591 2.348 
1965 15.677 36.486 52.163 1.326 1.806 3.133 448 349 797 l. 774 2.155 3.930 
1966 15.328 . 13.408 28~736 1.128 ' 742 1.870 361 219 580 1.489 961 2.450 

1967 7.008 . 4.254 ll.262 543 220 ?63 246 137 383 789 357 1.146 
ler .sem •. 

FUENTE: Instituto Chileno del ,;cero, 

Tf,Blh NQ l-f1 

PORWIThJES EDIFIC:.CION MiOS 1960 - 1967. 

· NQ de Viviendas M2 de Viviendas M2 otros edific. M2 totales. G R A N 
liÑOS . PRIV. PUBL. TOTf,L P~IV. PUBL. TOT f,L PRIV. PUBL. TOThL PRIV. PUBL. TOTi,L 

• • 
1960 ' 28.9 71.1 100,0 41.8 59.2 _ .wo,a . 59.0 41.0 "100,0 45.0 55.0 100.0 

(79,8) (20.2) 
1961 ' 32,8 67.2 .100,0 43.8 56.2 100.0 . 57.7 42.3 100,0 46.6 53.4 100,0 

(72.4) (17.6) 
1962 53.7 46.3 100.0 66,3 33.7 100.0 60.9 39.1 100,0 65.4 34.6 100,0 

(78.2) (21.8) 
1963 56.9 43.1 100,0 66.5 33.5 100,0 69.9 30.1 100.0 67.2 32.8 100,0 

(73.9) (26.1) 
1964 68,2 31.8 100,0 74.8 25.2 100.0 75.0 25.0 100,0 74.8 25.2 100.0 

'(79.7)· (20.3) 
1965 30.1 69.9 100,0 42.3 57.7 100.0 56.2 43.8 100,0 45.1 54.9 100.0 

(76.3) (23. 7) 
1966 53.3 46.7 100,0 63.2 36.8 ·100,0 62,4 37.6 100,0 60,8 39.2 100.0 

. (66,6) (33.4) 
;¡ 1967 62.2 37.8 ' wo.o 71.2 28,8 1oo:o 64.2 35.8 100,0 68.8 31.2 100.0 

ler, sem. 

FUENTE: Tabla NQ 1 

NOTf\: Porcentajes entre paréntesis_ sobre Gran Total. 
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T A B L A NQ 2 

EDIFICACION TOTAL DEL PAIS V.c.LORIZADA. 

Años 1960-1967. Escudos de 1960 (miles de EQ),((Deflactado por Indice 
de Precios al Consumidor). 

vrvmm:,s OTROS EDIFICIOS TOTAL GRAN 

AÑOS PRIV. PUBLIC, T OT 1\L PIHV. PUBLICO TOTAL PRIVi1DO PUBLIC. TOTAL 

1960 37.236 41.639 78.875 9.980 10.440 20.420 47.216 52.079 99.295 
1961 54.245 67.601 121.846 15.661 12.733 28.394 69.906 80.334 150.240 
1962 14l.lll 48,828 162.939 16.183 17.160 33.343 130.294 65.988 196.282 
1963 69.009 49.695 . 118.704 14.929 11.970 26.899 83.938 61.665 145.603 
1964 64.691 35.458 100,149 21.518 18.274 39.792 86.209 53.732 139.941 
1965 65.621 119.349 184.970 17.036 23.248 40.284 82.657 142.597 225.254 
1966 66.744 ~9.959 116.703 17.722 16.130 33.852 84.466 66.089 150.555 
1967 42.173 16.170 58.343 11.183 11.324 22.507 53.356 27.494 80,850 

ler. sem, 

FUENTE: Cifras elaboradas por el Depto. Estudios Cámara Chilena de la Construcción en base a antece
dentes proporcionados por el Instituto Chileno del /,cero. 

TI\BLA NQ 2-A 

INDICES EDIFIC;~CION VI,LORIUDt,, ld~OS 1960 - 1966. 

VIVIEND:\S OTROS EDIFICIOS TOTAL GRAN 

Mios PRIV. PUBLIC. TOTI\L PRIV. PUBLICO TOTAL Prnv:,oo PUBLIC, T OT iiL 

1960 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 lOD.O 
1961 145.7 165.6 154.5 156.9 122.0 139.0 148.1 154.3 151.3 
1962 206.4 119.6 206.6 162.2 164.4 163.3 275.9 126.7 197.7 
1963 185.3 121.8 15D.5 149.6 114.7 131.7 . 1?7.8 118.4 146.6 
1964 173. 7 86.9 127.0 215.6 175.0 194.9 182.6 103.2 140.9 
1965 176.2 292.4 234.5 170.l 222.~ 197.3 175.1 273.8 226.9 
1966 179.2 122,4 148,0 1?7. 154. 165.8 17C,9 126.9 151.6 

FUENTE: Tabla NQ 2, 
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3.- Legi s la~ión , 

AÚn cuando en diversos a cápites de los trabajos de 
esta Comisión se hace mención a las disposiciones legisla
tivas que dicen referencia con la construcción , se ha esti
mado conveniente hacer un breve r ecuento general de dichas 
normas , para señal.ar los efectos positivos o negativos que 
ellas tienes en el desarrollo normal oe esta actividad eco
nÓmica básica" - Este recuento se referirá, no sólo a aque
llas nor mas que son especÍficas para la construcción, sino 
también a l~s que , si bien tienen carácter general , provo
can situaciones especiales cuando ellas se aplican a l a ac 
tividad constructorao 

Legislación tributaria.-

a ) Franquicias.- En materi a tributaria sin duda que lo 
más sobresa liente son aque llas disposiciones que han conc edido 
franquici as, tanto a l a vivienda econÓmica , como a las perso
nas jurÍdicas o na tura l es que dedican su actividad exclus i
vamente a l a construcción de tale s vivi endaso 

El efecto nltament e positivo que estos est ímulos han 
tenido para el incremento de l a producción de viviendas por 
iniciativa privada queda plenamente demostrado en el capitulo 
r eferEnte a l a 'onstrucción habitacional , razón por l a cua l 
no resulta necesario hacer en este instante mayores conside
r a ciones . 

Conviene, s in embar go , recalca r un he cho que desde ha ce 
a lgÚn tiempo viene s ignificando un fr eno importante en el a
vanc e logra do , cua l es e l de la í' t:1 L~a de una politica esta
ble sobre l a mate ria , la que se ha exteriorizado, no sólo en 
continuos anunc i os o r umo r es de modificnciones o derogacio
nes de los est ímulos creados, sino en inicia tivas , en tal 
ss~~~fo, hoy transformada s en ley a Hacemos r eferEnci a con
creta a la l e y N° 16.742: recientemente promulgada , llamada 
de "leteos brujos", que introdujo reforma s sustanci ales a 
l a s exenciones tributari as a l a vivienda contenidas en el 
DFL 2, de 1960 , y suprimió l a posibilidad de canalizar a 
través de empres as constructora s, l a inversión de los apor
tes del 5% a l as utilidades que deben destinarse a la cons 
trucción de vivien das: debilitando en es ta forma gravemente 
el poder multiplicador de r ecursos que e ste mecanismo sig
nificaba, a la vez que introduciendo un nuevo factor de des
confianza en l a s leyes de estímulo, con la consiguiente re
tra cción de l as inversiones privadas, cuya participación es 
esencial par a un enfr entamiento del problema habitacional 
con posibilidades de éxito~ 
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b) Tribut::-:ción de los Contratos de larp::a duración.-
. . . 

La ley de la renta consideró, en. término_s generales, 
la situación especinl -que se produ.ce respectp ·ci_e aquellos 
contratos- que tienen un plazo de ejecución superior a un 

_afio tributario- caso tÍpico ~e la construcción- facul-· 
tando al Director de Impuestos Internos para reglamentar 
la forma como deben distribuirse las utilidades en los di
versos afias para ios efectos del pago de los tributos a la 
renta. 

Si ·bien esta facultad fué recientemente ejercida por 
el sefior Director, las normas impartidas se refieren exclu
s~vamen~<: al caso en. gue los tra9a~os se re~lic~n P?:s' a~i
nlstraclon, estableclendose un reglmen de dlstrlbuclon ll
neal de la utilidad, procedimisnto que no se aviene a otros 
regÍmenes de contratos, dadas las características y contin
gencias propias del proceso constructivo; que hacen muy di
fÍcil establecer,. dentro de márgenes de ·:seguridad razonable·s, 
ya no la forma. en que la utilidad se irá. produciendo a lo 
largo de la Gjécución de las obras, sino que siquiera-si e
llas habrán, en definitiva de arrojar alguna o si el rosul-- · 
tado final indicará una pérdida. · 

Existe de parte de la Dirección de Impuestos Internos 
el mejor espÍ-ritu en orden a dDr a este problema una s·olu
ción equitativa; pero debe dejarse constancia, en todo caso, 
que en el momento-actual las empresas constructoras están -
abocadas o un estado -de incertidumbre en cuanto a su situa
ción tributaria; que· 6S indi-spensable clarificar. 

Legislación social.- En esta" materia, es·- necesario hacer 
dos tillOS de eonsideraciones.- La ;primera es que nuestra 
legislaciÓn· lab'oral, por norma, ha. ignorado siempre las con
diciones particulares que distinguen a la construcción de 
otras actividades productoras, e~tre ellas, p~incipalmente,
la de constituir un proceso eminentemente transitorio. La 
segunda e-s la de que, desd8 algÚn tiempo a esta parte, se 
han venido dictc:mdo continuas y sucesivas leyes_ sociales, 
de diversa· iniciativa, ·que no responden en su conjunto a 
una polÍtica laboral definida, muchas de las cuales no se. 
avienen a las exigencias del desarrollo económico, sino 
que, por el contrario, atentan directamente en contra de 
la productividad de las empresas.-Cr9emos un deben sefialar 
esta situación - agravada por una jurisprudencia adminis
trativa vacilante en cua.r:tto al alcance y sentido de las · 
disposiciones· legales en vigenc.ia- porque estimamos, ho
nestamente, que 'el progreso social· es meramente aparen te 
cuando no va precedido o al menos sincronizado con el pro
greso económico, que no se. logra sin grandes sacrificios 



• 

COMISION CONSTRUCCIO~ 
.. 

V ~·J..... ·--

de parte de todo"s los sectores comprometidos, cunl es el 
célillino que hnn seguido, sin distinción de credos o ideolo
gías, la totalidad de los pe.Íses gue han podido superar 
situaciones infinitamente. méÍs. diflciles y dolorosas que 
las qtre afronta nuestra nación.- Lo dicho no pretende am
parar posiciones egoístas o desconocer los le~Ítimos dere
chos que competen a los trabajadores, pero .sl enfatizar 
que la legislación social no puede concebirse en manera 
alguna como un factor desligado del conjunto de las medi
das encaminadas a superar el estado de sub-desarrollo; no 
puede ser el producto de reacciones simplemente sensibles, 
pero las mas de les. veces ajenas e todo sentido de reali
dad.- De otro riwdo se. irá agravando cada vez más el mismo 
problema qu~ se trata de resolver, y dificultando progre
sivélillente la posibilidad de llegar a un estatuto social y 
a un régimen previsional auténticamente justo y coherente 
con las necesidades y posibilidades del pais. 

Nc.pareeo del caso hacer aqui un· análisi$ exha\tsti
vo de las nU;··crosus disposiciones lega],G$ de orden social 
que dificultan o .. entrnbc,n ol deson;rolvini,;n~o. de ~as activ~
dados constructoras o que h;:m snnclonado ~Jrl \l'llGe;los y desl
guo:ldados que favorecen precisaaento a 10:3 menos resv<;msa
b¿c;;s o. a quienes r:~nos, csfuGrzo de trabaj~ re<;tli~ai_l·-B~ste 
solo una enumeraclon .somera de ·aquellas mas slgnlflcatlvas. 

Asi, la Ley N° 16.464, que estableció normas pera 
resguardar la inQffiovilidad de los trabajadores, sancionó un 
régimen de contratación y término del contrato de trabajo 
que si es engorroso y burocrático de por sí, presenta espe
ciales difj_cultades de aplicación en las faenas constructo
ras, ya que unL'l vez mrís se ha hecho al.iastro.cción de su carác
ter transitorio y del hecho de que ellas, en muchos casos, 
se encuentran emplaz8das a largas distancias de los centros 
poblados, no obstante.lo cual ellas exigen la presencia en 
actos tales como finiquitos o desahucios formulados por los 
trabajadores,. de la autoridad del trabajo correspondiente, 
so pena de negar toda validez legal a· tales· d_ocumentos. 

Esta misma·ley favorece en el hecho la irresponsa
bilidad del trabajador; no sÓlo porque somete todos sus ac
tos a una tutela funcionaria, sino porque, además, elimina 
la posibilidad práctica de sancionar con el despido actos 
tan contrarios al interés.común como lo es, por ejemplo, el 
trabajo deliberadamente lento, cuya prueba se hace, en el 
hecho, impracticable.- No estamos en favor de la arbitra
riedad; pero tampoco creemos justo un régimen de protec
ción indiscriminada que, por regla general, casi invaria
ble, favorece a quienes no exhiben atributos para gozar de 
el'la. El buen trabajador tiene, en el simple hecho de ser
lo, su mejor defensa. 
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Otra disposi ción , qu e a r ava , de mane r a e specia l 
en l a construcción, l os pr oblema s que eres l a l ey de inamo
vilida d , e s e l a rticulo 86 J e l CÓdigo de l Tr a ba j o , que a l 
l eg is l a r sobre despidos cole ctivos , ca lifica como t a l es y 
some t e a un r égimen riguroso de trámit es y au toriza ciones 
gub e rna t ivos , situa ciones que , e n l a s f aenas constructoras , 
constituyen circunstancia s de norma l ocurrencia .- Existe 
un proye cto de l e y , ve t ado por e l Ejecutivo y aprobado ya 
di cho veto por una de l as rama s de l Pa rlame nto ha ce más de 
dos mios , que s o luciona , a l menos en p[! rt e , esta situa ción . 
Pa r ece inn ece s orio desta ca r l a conven i encia de complotar 
a l a mayor brevedcd e l trámite consti tuc i ona l de esta ini
ci a t iva , 

Cabe también ha ce r un breve coment a r i o a cerca de l os 
pre ceptos l ego.l es y a l a s interprs taci.oncs que o e llos s o 
don , r e l at ivos a l a dura ción de l a jornada de tra bajo y a l os 
f eria dos . 

Puede decirse ) ta l vez con excepción de l come rcio, 
que en l a a ctua lidLd e l Sába do ho de j ado de s e r un dia de 
tra baj o . Incluso existe una disposición lega l que impide 
paga r los jorna l es en e s ,; dÍ a , por r rJ zon t: s que no a lcanzamos 
a compr ender pe ro que , do todos modos , es t i mu l an l a suspen
sión de f aen a s en d i.a Sába do o- Ello he. tra Ído como r esulta 
do dire cto dos conse cuencia s que no pod e:r:ws s ino exteriori 
za r en este momento : una , l a int e r pr et ac:_ón de l a l ey - vi -

d d ~ ~ ' , gente es e los 8ILO S en qu.; e l oabEldo con p l s to er e. dl él l a -
borable - en virtud de 1.~; cua l, s i bi en s s pos i ble coP1.pen
s a r l a jornüda ds t rabe. jo s eman8 l~ do 48 horas~ en los 5 
dÍ a s r estante s de l a semana , no se pe r mi te , a l mismo tiempo , 
pa r a es t e ef ec t o , exc eder l a j orna da dia ria - de 8 ho r a s - en 
más de una hora , con l o cua l , quienes l abo r an 5 dÍas a l a s e 
mano sÓlo e s t án obligados por e f e ctos de dicha int er preta
ción a t r aba j a r 45 ho r cs en v ez de 48.- Prime r contrasent i 
do y prime r privilegio en f avor de qui on as entregan menor os 
f ue rzo a l a comunida d o 

La otra consecuenc i a deriva de l os normas qu e ri gen 
en materia de f eria do . Conforme a l a l ey r espe ctiva , para 
los e f ectos de l a s va ca cione s de qui ene s tienen distri buida 
su jornada en 5 dias e l Sábado s e - comput ~ como di a f estivo 
y , en conse cuencia , s e suma a su perÍ odo de va ca cione s .- En 
cambio , pora todos los demás ef e ctos leg ~les , es e dÍa s e 
consider a como ef ect ivament e trabD j a do , con lo cua l s e s an 
ciona nuevamente l a misma f a l t a de e quid':ld a que s e a caba 
de hac e r r e f er enci a . Todo e llo . sin consider a r l a ana r qu í a 
que provoca on l a p l anifica ción' de l trab 3. jo de l as empre s a s 
l a dispa r ida d en e l f eri ado do su pe rson~ l y l a priva ciÓn do 
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pos ibilida des que sig:oifica para mucha s persona s que , no 
obstDnte su edcd avanz c.. dn , r equ i e r en de un emp l eo para po
de r subsis tir , e l he cho , doloroso pe ro ef ectivo , de que 
una l eg i s l a ción , que en teoría ha qu erido f avorecerlos , 
l e s cie rra l cts puert :J s por otor n.r l e s beneficios qu e van 
mucho más lejos de lo que l o. economía del pa í s es c a paz de 
soporta r . 

Lep isla ción Gene r a l sobre Constr ucciÓh.-

Co r responde r í a en es t e párra fo r ef erirs e a l a fron 
dos éJ l egi sla ción y r eg l ament éJ ción a que se encuentra somet i 
do e l e j erci cio de l a a c t ivida d cons t ruc to r a y que en mu
chos n.spe ctos implican un enca r e cimiento injustifica do de 
costos o entraban inneces ariament e e l proyecto y desa r r ollo 
de pla ne s de construcción . Sin embar go e l completo análi 
s i s que sobre esto materi a s e hac e en e l documento que s e so 
mete a l o. consi der a ción de esta Comisión , pa r ticu l a rmente 
en el Cap í tulo r e l a t ivo 2 l a Construcción Hab itacional, evi 
t a ha ce r a quí una r e petición que r e su l t a ría redundant e . 

~ s pr e ciso , sin emba r go , hacer mención e speci a l 
de dos disposiciones incluÍda s en l a r ec i ente l ey de "Sanea
mi ento de títulos de Dominio y urbaniza ción de Poblacione s 
en situa ción irregula r ", en virtud de l as cuales se r ebaja 
e l p l azo de pr escripción de l a s a cciones que pr o cedan en 
contra de l a Corpor a ción de l a Vivienda y demás or ganismos 
dependi ent e s de l Ainisterio de l a Vivienda y Ur ban ismo , s e 
consagr a l a inembor gabilida d de los biene s de t a l es insti
tucione s y se dispone que l a s prests cione s a que e llos s ean 
condenados 90r sentcnci& judiciGl s e pagarán con ca rgo a un 
item estab l e cido espe cia lmente en e l presupuesto anua l del 
año siguient e a l de l a f e cha de dicta ción de l fallo . 

Los términos 0n que estos pr e ceptos l egal es están 
conc ebidos implican el de sconocimi ento de de r e chos l egí ti 
mamente adqui r idos , a l a ve z que de j ar entrega do e l cump l i
mi ento de los f al l os judicia l es a l a rbi t rio de la autorida d 
administrat i va . 

Exi ste e l compromiso forma l de pa rt e de l E j e cu
tivo de modifica r , a travé s del pr oyecto de l ey de r ea juste 
de r emune r a cione s en actual t r 8mit e , e l texto de e sa s dis 
posici one s; compromiso que está en v í as de cumplimi ento de 
manera que puede t eners e l a confianza de que ha brán de que
da r s ubsanada s l as injusta s s ituaciones a que se ha he cho 
r e f e r encia . 
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Legislación sobre arrendamicntos .-

Por Último , corresponde ref erirse a un aspecto l e 
gislativo que desde hace largos años v i ene influyendo de ma
nera altamente negativa en el desarr ollo de la iniciat i va 
privada en materia habitacional , cual es la cong e laciÓn , 
r eiterada año a año , a que s e encuentran sometidas las r en
tas de arrendamiento . 

No parece nec esario i nsistir en la falta de equi
dad que para e l propietario de bienes raíces destinados al 
arrendamiento encierra esta l egis lación , en el desinterés 
que ella produce por invertir en viviendas de r enta , y en 
la dest r ucción prematura del patrimonio habitacional del 
país que s e está produciendo debido a la imposibilidad de 
los propietarios por atender n la conse rvcción de sus in-
n• cb l os .- Á 

Es pr e ciso que las autoridade s ubernativas y l e -
islativas del paí s comprendan que la existencia de vivien

das de arrendamiento constituye una necesidad i mpe riosa en 
toda sociedad , ya que no es pos ible pretender ue todos los 
habitant es de l paí s l l eguen a ser propietarios de su vivien
da , situación que ni siquiera es conveniente en J'luchas cir
cunstancias .- Cons ecuentemente , con esta r ealidad s e hace 
indispensable corregir en forma definitiva un estado de co
sas tan contraproduc snte como el que hoy dÍa existe en es 
ta mat eria y r econocer a los propietarios e l l 6gÍtimo dere 
cho que ti enen a percibir una r enta justa por los inmueb l es 
que destinan a des empe nar una función social que no puede 
discutirse . 

4.- Ocupación y De socupación .-

El análisis que s e ~re senta ti ene por obj e to r ea 
lizar una evaluaciÓn c1.6 l a ocupación y de socupación dentro 
de la actividad cons t ructora , considerando , para tales e 
f ectos , la muestra del Instituto de Economía y Planifica
ción de la Universidad de Chil6 y los ant e cedent es d6 Ocu
pación obrera de Empres as Constructoras e Industriales a 
filiadas a la Caja de Compensación . 

La pre s enta c ión de l e studio del Secto r de la 
Construcción S6 compl6menta con información adicional r e 
ferida a antec edentes que abarcan e l r esto de las activi 
dad6s del país lo cual e s r e l evante debido al impacto que 
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ha causado en di 're:rsas esferas el resultado d.e _la penúlti
ma muestra ocupacional publicada por el Instituto antes 
mencionado. 

Es necesario de.]ac: en claro previamente que :!-:~ 
informaciÓn estadística aue corresponde a la Caja de Com·
pensación difiere básiclliñonte de aquellc correspondiente 
al Instituto Unive~sitario: ~sto es así puesto que las . 
bases de elaboracion son tota.lmcmte o.i_ferentes, al igual 
que los criterios de.ordeLamiento de datos. En el caso 
de la Caja, los datos representan sÓlo un porcentaje de 
relativo tamaño de las empresas constructoras e industria ... 
les del sector que laboran en J.as cinco provincias mencio
nadas en la Tabla N° l. 

Es dable observar ciorta ~ecuperación en la ocu
pación obrera en el año l9G7, Esto sin e:o.targo se con
vierte eh un cuadrÓ no tan opt,j_mista si se prolonga hacia 
atrás la serie de datos de la Caja hasta el mes de Junio 
del año 1966 (primer mes de una .serie completa de datos)" 
En ese caso se concl·.:.yo que ha ~:,xistid.o una creciente de--

·' 10.... ''d 1 . ' socupaclon en e~ ....,ecvor mos·cran ose Lna _eve meJOrla a· 
partir de Dicio::nore del p::1.2ad.o l9ó6c Esa Eejoría, le.men
tablemente, no aJ..::;a:c:z:l a :o.mpe:::::a;~ los niveles de ocupación 
observados en el prirr.er :r..es de la serie, Tomando como ':Ja-
se el mes de Dlciu·¡:b·c·o de l965 '" J.OO .. O les Índices indican 
un peak de 99~ 3 y de ).01,0 f3.ri:'.. el iD.es de Junio de 1966 en 
cuanto a Empr·esas. Const:,:-uctoras o I.'ldc:st:::-iales en lo que 2. 

Santiago se refie:c·e,. J,cs :LsC.icss r0spectivos para Noviem-· 
bre de 1967 se encuenti~an :;or dc:ba,jo d.e E'.Q":.lell9s, lp cual: 
obviamente, indica ::n i.ncio:a:snto d.s d.es:Jcupacion en dicho 

, ,,\.'· . , . 1 . ' perlodoo Jt;..Un cuaarlo fj8 ;;:ueecc, Et:;?rec.La:· una eve meJorla en 
los Índices do Octub7:e y NovLJmb"~e c:.e 1967 con respecto a 
los meses anteriores, esta recuperación aoincide con el in~· 
cremento en los pern'.isos de edificación q_ue se observa a 
fines de car'ia. cño, para d.ecaer -imnadiat&nen·te en los· prime-
ros meses del año siguj_erite, . · 

Considerando ahcra la info:i·macj_Ón entregada por e:L 
Instituto de Economía y Planificación, se llega a conclusio
nes similares, En la Tabla N° 2 se observa que los Índices 
de ocupación, en el caso de la Construcción, disminuyen con 
respecto a los perÍodos inmediatamente precedentes, se ob-· 
·serva al mismo tiempo mw baja en el Índice de desocupación 
en el Último mes en la construcciÓn puede significar alter-· 
nativámente dos cosas: a) una redefinición de los encues-· 
tados en su c.lasificación sectorialt o, b) un éxodo de mano 
de obra del sector a sectores menos productivos (servicios 
comercio etc •. ); .esto Último se puede concluir puesto que 
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los Índice s de ocupación para e l s e ctor i ndustrial preson
tan un brusco descenso. 

Las Tablas 4- , 4- B y 4- C, r eafirman esta con
clusión . En dichas Tablas s e han presentado los datos co
r r espondi en t es a Marzo de cada afio para un periodo de 6 
afios . En ellas e l ca so de la Construcción y de la Indus 
t r ia presenta caracteres bi en definidos . La población o
cupada en la construcción - como porcentaje de la pobla
ción ocupada total del país - ha dismimuído de Marzo 1966 
a Marzo 1967, de 6,7% a 4 , 4%; l a cesantía en el Sector , 
en igual perÍodo , se incrementó desde 14 ,7% a 18 , 0%; y e l 
porcentaje de ccsantGs en la fue rza de t r abajo de la ac 
tividad constructora se duplicó , de 8,1% a 16,2%. Algo 
similar , aunque en grado menor , ha ocurrido en e l ca so 
de la Industria Manufactur e ra . 

Todas las cifras ant e riores vienen a poner de 
manifi esto que las tasas de ocupación y de socupación para 
e l caso de l a actividad cons tructora siguen una tendencia 
Última a l dete rioro dent r o de un padrÓn de grande svaria~ik
nes . cíclica s . Ha cor una proyección ,d.cl futuroL-conport ~rüonto 
C.O C S .; S Vélr i ,cionos no GS c, l obj e t o- c1G:l_ pr es ent e cmnlis i s . 
SÓlo se dGsea l lamar la atención sobre esta situación de 
cr1s1s que está viviendo la construcción en e l país , cri 
sis de la cual no es posible predecir aún su término , 
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T A B LA N° 1 

Indices do Ocupación Obrera de Empresas Constructoras 
e Industrialos 

(Base Dic. 1965 = 100,0) 

Fecha 
EmprGsas Constructoras 

5 Provincias * 
Empresas Industriales 

5 Provincia ,;: 

1965 Diciembre 100,0 100,0 
1966 Junio 99,3 101,0 

Julio 94,2 98,5 
Agosto 90,0 9'7,0 
Septiembre 88,0 92,5 
Octubre 89,0 92,0 
Noviembre 8'7,0 95,0 
Diciembro 83,0 94r5 

196'7 Enero 85,6 92,0 
Febrero 86,4 92,3 
Marzo 86,9 92,4 
Abril 86,9 92,2 
lvlayo 83',0 91,6 
Junio 82,1 92,0 
Julio so, 9 92,5_ 
Agosto 80,0 91,1 
Septiembre 81,4 91,5 
Octubre 8'7,'7 99,4 
l\foviembre 89,2 lOO O 

(,;:) Stgo,, Valpso., Concep., Valdivia y Punta Arenas 
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción-Depto, Estudios 
(Antecedentes Básicos= Caja de Compensación). 
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Oc~ació _;¡_ ...~ es oc up aci ón en Co ns tr- c ción y "'o t a 1 ( Gr a n San t i ago ) 

O e u p a e 1 o n J e 
Co ns t ruc. ~otn1 Cons 
I". i1 e~; d0 I n di - ;, íl eo C:. c Indi-1 .íleo 
::-' ers o n ns c e 

H~6 1 

in r z o 
J u n io 
Ce t. 
::J ic. 
1 962 
Larz o 
J u n io 
Cept . 
.J i C. 
196 3 
Larzo 
J un i o 
0 e p t. 
J ic. 
1 964 
La r z o 
J uni o 
Cept . 
.) ic. 
1965 
Earzo 
J u . io 
.Jept . 
.) ic. 
196 6 
La rzo 
J un i o 
.3ep t. 
J i c. 
1 967 

31 , 6 
31, 6 
35 , 9 
42 , 2 

43 :5 
37 , 4 
{ 1,6 
38, 3 

<J: 1 , 9 
39 ¡ 3 
39 ., 6 
53 , 2 

59 , 5 
53 ,9 
50 , 3 
4 6 , 9 

40 , 0 
47, 5 
4 1, 6 
5 .... · , 4 

54 , 3 
5 5 , 3 
4 5 ,7 
.-: 3 , 0 

Lc. rzo ( +) '~8 , 6 
J un i o ( + ) 52 1 5 
~ e p t. ( +) ( 2 , 2 
J i e. ( +) 4 6 , 8 

10C , C 
1 00 , 0 
114 ,1 
1 34 , 0 

1 :38 , 0 
11 9 ,0 
132 , C 
1 21 ,2 

1 33 , C 
124 , 0 
12 5 , 3 
16C ·: 3 

188 , 2 
171 , 0 
159 ,1 
148 , 4 

1 27, 0 
15l , 3 
1 32 , G 
159 , 4 

172 , 0 
175 , 0 
14 5 , C 
1 36 , 0 

Pers o nas ce Perso 
na& 

604 , 7 
67 3 , 2 
680 , 3 
7 6 ,1 

71611 
713 , 1 
742 , 8 
739 , 5 

73 ,o 
738 , 0 
7 5 , 1 
7~9 , 8 

7 55 , 3 
758 , 8 
769? 2 
761,1 

781, 3 
793, 5 
7 96 , 5 
8 1 2 , 1 

8Gü ,1 
810 , 9 
836 , 7 
854 , 6 

830 1 7 
8 55 ,7 

7 1 , C 
8 7 2 , 7 

1cn , c 
~8 , 3 

99 , 3 
10 3 , 1 

10 5 , 0 
104 ,1 
1 8 , 4 
l 8 , 

108¡ 0 
l CO , 
ll ·,O 
110 , 

1 10 , 3 
111 ,o 
112 , 3 
111,1 

11 4 ,1 
116 , 0 
116 , 3 
119 , 0 

118 ' o 
11 8 , 4 
1 22 , 2 
12 5 , C 

8 ,1 
7 ,5 
6 , 3 
5 ,1 

5 ,1 
5 , 6 
4 ,1 
7 , '3: 

3 , 2 
3 , 6 
<1 , 7 
5 , 6 

7, 2 
7 , 2 
9 , 7 
8 , 7 

8 ,9 
6 , 8 
7, 9 
5 , 8 

'1 , 8 
6 , 3 
9 , 6 
8 , 0 

ll , 6 

1 '7 
9 , 6 
7 , 9 

(+ ) Cambio ~e i ~estr& .- ? ent ~: 

s o e u p 
ruc. 

Indi
c e 

100 ,C 
93 , 0 
78 , 0 
63 , 0 

6 3 , 0 
6 9 , 1 
51, 0 
91, 3 

4 ' 
44 , 4 
58 , 0 
6 9 , 1 

89 , C 
8 9 , C 

1 20 , 
107 , 4 

11 ,o 
84 , 0 
98 , 0 
7 2 , 0 

59 , 2 
78 , 0 

1 1 9 , 0 
99 1 C 

a e 1 o n 
'i'ota1 

i . i lcc I rid i
Pers o- c e 

nas 

~5 , 6 

43 ,6 
42 , 8 
31 , 5 

36 , 3 
35 ; 4 
2 7 , 5 
33 , 4 

3 3 , 8 
32 , 8 
34 , 9 
28 ,7 

33 ,1 
31, 4 
41, 7 
32 , 8 

4 1 , 2 
31, 4 
41, 6 
33 , 5 

32 , 4 
40 , 5 
39 ' 6 
38 , 4 

47 ' 3 
44 , 7 
46 , 3 
49 , 1J: 

100 , 0 
96 , 0 
9.( , 0 
6 9 , 0 

so ,c 
78 , 0 
60 , 3 
7 3 , 2 

74 ,1 
7 2 , 0 
77 , 0 
63 , 0 

73 , 0 
69 , 0 
91, 4 
72 , 0 

90 , 3 
69 , 0 
91, 2 
7 3 , 4 

71 , 0 
89 , C 
8 9 , 0 
8 4 , 2 
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T L. B L L IJQ .3 

Indices del porcentaje de cesontes en ?uerza de ~rabnjo 

1960 Dicier.ibre 

1961 Lnrzo 
Junio 
Gepti er.1bre 
:Jiciembre 

1962 I-~arzo 

Junio 
3eptiembre 
Dicier.1bre 

1963 Lnrzo 
Junio 
::::eptier.;bre-
uiciembre 

19G4 i~arzo 
Junio 
Jeptie'mbre 
Dicier.1bre 

1965 Larzo 
Junio 
:Jeptier.:bre 
Jicieobre 

1966 Ec.rzo 
Junio 
Ceptiembre 
:Jicie~:~bre 

(+)1967 Larzo 
Junio 
Jeptiembre 
J ic i er.:b re 

i.ftieri.te: C.Ch.de ln·C. 
(LntecedenteG 
u,-de •:hile). 

-·--·--
Construcción 

% de 
cesantes Indice 

19,6 -l0C 1 0 

2C,3 103,6 
19,3 -93,5 
¡.:¡,,9 76,0 
10,7 51,6 

10,1 51,5 
13,0 66,3 

9,1 46,4 
16,1 82,1 

7,0 35,7 
8,3 ·<':2' 3 

10,1 51,5' 
9,5 L18'

1
5 

10,8 55,1 
11,7 59,7 
16,2 .82, 7 
15,7 80,1 

Hl, 3 93,4 
12,6 64,3 
16,0 !31, 6 
10,3 52,6 

3,1 41,3 
10,3 .52,6 
17, ·1 _88, 8 

.15,6 ,79,6 

19,3 
17,0 
18,5 
}ll,' 5 

~~epto, :::;stucÍios 
B~sicos = Inctituto Je 

(+) Cambio de Luestra, 

T o ,¡. a 1 ~ 

% de 
·:.:esantes Indice 

6,2 10C 1 0 

6,2 100,0 
6,0 !?6,8 

'5,9 95,2 
4,2 67' 7' 

4,8 77,4 
4,7 75,8 
3,_5 56,5 
4, 3- 69,4 

~1' 3 69,4 
4,2 67,7 
1,4 71,0 
3,7 59,7 

4,2 ,67, 7 
3,9 63 1 0 
5,1 82,3' 
¿¡,, 1 66,1 

'5,0 80,6 
3,8 61,3 
1,9 79,0 
3,9 63,0 

3,8 61,3-
4,7 75,8 
.-:;,5 72,6 
4,~ 69,4 

'5,3 72,6 
.::-,9 
'5,0 
5,3 

¿conornía y 7lanific~ción 
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Fob l a c ió n ··c upnd ; 
activ i dad 

, 
se e;un e c onor:ü c a 

( " o .posi ci ón p orce t . .Ja l e n i· arzo d e c ndu. ñ o ) . 
J r an Cant i u.e;o 

¡,a r . J unio uept . ::- i c. 
Cc upac i ón 1962 1 96 ~ 196 '.:: 1967 ¡¡¡ 1967 Ji 1967 3i 1967 ~ 
""'otnl 1 " % E C% l CC% 1C % 1v(% 1~--% l CC% 

"·-gricu 1 tura 0 ,7 1 , 1 1 , 2 1, 0 0 , 9 0 , 8 1, 1 1 , 2 1, 3 

I i n2'.G y 
vant ercs O, t;. , 2 ~ , 3 C' , 2 0 , 4 C, 3 ' 1 o , ~ 0 , 3 

i:nnuf actu-
rera 27 , C 2 6 , 6 27,1 29 ,1 27 ,7 27, 2 29 , 0 29 , 0 28 , 3 

:~ ons tr~c -. , 
6 , 1 5 , 7 7 , 9 5 , 1 6 , 7 5 , 0 6 , 1 ~ , 8 5 ' ·1 C10ll 

Comerc io 16 , 6 1 5 , 8 15 , 3 1 5 , 1 1 5 , 2 15 , 3 15 , 3 l LJ: , 9 1 5 , 5 

'l' r ancp orte 
y otros (1) 6 ,7 6 , 5 6 , 7 6 , 5 6 , 3 6 , 6 , 7 6 , 7 6 , 6 

Cerv . de Gob . 
y ~· i nancieroc 7, 5 ü , 9 7 , ( 8 , 7 o,o 9 , 5 9 , 6 8 , 9 8 , 9 

.:.: ervi c io .s 

.- · ercon~les 19 , 2 2C , l 17 , 2 17 , 7 16 , 7 17 , ~.. 15 , -1 16 , '1: 16 , 9 

Ct roc Cerv . 15 , 8 1( , 9 17 , 0 16 , 7 17 , 3 17 , 16 , 7 17 , 6 16 , 9 

a c t iv i nC: ec 
no eopec ifi -
cad ,s 0 , 1 (+) , 1 

( l ) 'I' r nnoporte , ü.lr.1acenu.j 
' 

cor;m :ü c c.c ::. oe es y se v i ci os e 
:..ltil i él pÚbl i c a . 

( + ) Le n os de l C, G5 
( 3i) ..:aEtb i o él e nueot r a . 
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T ¡, B L J.:¡. NQ 4.:....B 

Cesantía por i.ctividad 
-':."1 , • ;.>,conor.uca 

(Cor.Jposición porcentual en 1·~arzo. de cada año), 
Gran Jantingo 

r·;ar. Junio .Jept. 
., . 
.o..~J.C~ 

Cesantia 1!)62 1963 1964 1965 1956 1967 +1967+ 1967 + 1967 + 
Total lCO% lOO% lOC56 lOO% . LOO% LOO% lOO% lOO% 
.~gricültura 2,7 1,4 1,4 o,s ·2 ,e 1,0 3,3 1,1 

I-~.inas .Y 
Canteras 3,7 0,5 0,9 o,s .. 0,5 1,0 1,1 1,1 

Industria 
N~mufuctur. 3'1 17 36,6 37,1 33,5 32,5 29,3 31,3 30,2 

Construc. lL.J,I 2 9,4 21,7 21,7 14,7 2L1, 5 24,0 20,6 

Co¡;¡ercio ll ,9 15,0 10,9 10,6 16,2 10,2 10,2 o,SJ 
Tra.:sporte 
y otros 5,5 3,8 3,6 6 18 6,6 6,8 7,3 9,3 

Cerv.de Gob, 
y financie-
ron 1,4 2,3 1,8 2,7 2,0 2,4 2,2 2,1 

· Cervicios 
personales 10,5 12,7 ü,l 9,1 ll ,·2 9,5 0,1 10,7 

Otros Gerv. 15,5 18,3 14\5 lL~ l 1 14,2 15,C 12,4 16,0 

i,cti vi dades 
no eGpeci-
ficnda.G 0,3 

Fuente: InstitutQ de Econor.JÍa y >lanificación- Universidi'.d 
·de Chile.· 

(+) Car:;¡bio de Luestra, 

lOO% 
3,3 

1,7 

36,1 

16,1 

8,4 

6,0 

3,0 

6,7 

18,7 
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, , . 
Lagni tud e 1 a ceeant 1 a ~J or c e.ca act i v i d 2.d eco 10 r.n c a 

(% d e cesQntes en l a fue rza ~e traba jo en ~arzo 
d e c ada año ) 

1062 

.. g ric u l t ura xx 

i, i n a s y 
Can t e r <:s XX 

Indust r ia 
i .a nu f n c tur . 6 1 1 

Construc. 10 , 1 
Comerci o 3 , 5 

Tr a lS:;> orte 
y otros 3 1 S 

Ce rv ., e Go b . 
y f inancier o o , g 

S e r v icios 
pe r sonales 

Gt ros ser 
vi ci os 

HCt ividat!cs 

2 , 7 

4 , 7 

no eupec ific. -

7 otales c esan
t í a en l a 

Gr an Sant i ago 

1963 1964 1965 

XX XX XX 

XX XX XX 

5 , 9 5 , 7 5 ,7 

7, "' 10 , 8 113 , 3 

4 , 2 3, 0 3 , 6 

2 , 6 2 , 3 5 , 3 

1, 2 

'1 ()o .. , u 

5 , 3 

1, 1 

3 , 6 

1, 6 

2 , 7 

f uerza ~e trab . 4 1 8 4 , 3 4 1 2 5 , 0 

:.3us c an t ra
b aj e p or 
la . ve z 1 1 4 1, 2 o, c 1 , 1 

1966 

XX 

+ + 
1967 1967 
Lar zo J un . 

XX XX 

XX XX 

+ 
1967 
Sep t . 

XX 

XX 

+ 
186 7 
ic • 

XX 

XX 

1 , 5 5 , 8 5 , 3 5 , 3 6 ,7 

.0,1 19,3 17,0 18 , 5 14 ,5 

4 1 1 3 1 7 3, 1 3 , 1 3 , C 

4 o 5 , 3 5 , 4 6 , 8 4 , 9 

0 , 9 1 , 2 1, 3 1, 9 

2 , 6 3 ,1 1 , 2 3 , 3 2 , 2 

4 , 5 2 , 0 5 , S 

3 , 3 5 , 3 5 , 0 

C, 9 

H07h : La d oble x x sefiala que el J orcent aje no en rep r e s entativo . 
P o r cons iguiente , dent r o d e l Gr~n Sant iago , h ay q• e c onc luir 
que la c esant í a en la i.gr i c ul t • ra y l a L i ner í a , al c anza p or
c e ntajes mi n i mos , c asi desprec i a b l es , que no p uede n com~u
t a r ce en la estaó í st ica . 

FUillJ72 : Inst itut o de Zc ononí a y F l a nif ic a ci 6n- Univ . de Chile . 
(+) Can bi o óe ~uestra . 
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~nt e c edont es generales . 

21 desarrollo del S i stern~ N~cionc l de ~horro s y 
Fréstamos ( S IITJ..P) p r esent a , hé'.~ta e l 31 c".c:: J ici ::: mb r e de 
1967, un evidente ritmo ascend2nte aun~ ue e n lo s ú lt imo s 
afios l é'. t asa de cr e cimiento anu a l ha tendido a de cr e c e r . 
Este cr e cimiento es ci ertacent a SU? erior al ritmo mos tr a 
do p or l~ edi~ic a c i 6n habita c ional y no h abi t e c ional t a nto 
de l Sector :¡:·rivD o co r::o C.el S ·z ctor I: úbl i co . 

Se observa ~ e la · a rticipac i 6 n "el ~ i s t eoo en el 
núme ro t.tal de vivi endas proyect a das p or e l Sector Privado 
mu es t r él r ela c iones c recientes (Tabl a IJQ l.) En e f e cto, e n 
el a:f o 1966, el S I Nl.:;.: par tici 6 con un 56, 4% s obr e el to
t al de vivi end~ s edi:ficaGe.s ·1or e_ Se c tor Frivndo, y en 
1 / 67 a nás de un 8?% esta es }a iliayor participa ci6n logra 
da desd l o s comienz o s d el Sis t e~a . Ig e l co se ocurre si 
se c o nsidera el punt o e vi s tz Qe la supe rficie edific ad~ , 

en cuyo c as o el J orccn t aje de parti cipaci6n al c anza a l 
57 ~ 7% y ?6 1 3% ara igual período. 

Las cifr ~s r efer idas a inversi~n en viviond2s o u cs 
tr <,n p orc e t aje::; a ún superior 2s .::. partici f.l ci én e el SIHi.~

e n lo edifi c s c i6n habitacional. 21 81, 1% en 1966 y 77 1 3% 
en 1967 de la invors i6n en viviendas d - 1 ~ ~ ctor r ivado 
e st á cubierto por la p a rt i cipaci6n del J i stoma ( Ta bla UQ?) . 

L Q d~ferenci a d3 po r cect 2 j c en el c as o de la ?ar ti
cipaci6n ~e- siz t ema en el núoero de vivi 3ndas (56 , 4% } y 
( e2 , ?%) y en~~ superfici e ~e ellas (5?,7%) y (76 , 3% ) po 
dría i ncucir a cr e er qu e e::; to r cpr esent r í n u n aur,.ento ae l 
t a~nfio me dio por u n idad de v iviunda . ~sto es solaoente 
v&li d o par~ l c ~s o d e viviendas a d quiridcs ví a coopera 
tivas , pero n o os v álido p~ra e l c ~ so de compra o edifi 
c a cl c n de vivi endas i ndividuales, lac c ~c l e s han di smi n u í-

o su sup e rficie p romedi o . 

Las Tabl~s riºs . 3 y 4 , r efe r id;;,s a ÍI:di c e s de la 
i r..for; .. ,~ ci6n a. terior ( b~s e 1963 = l CC' . C) v · enen a corro
borar t odo l o afirmad o en párr a fos an t e riores . L&s colum
n .':'. s SI1Thi= de ar. bas t 2,b las i nai c a n í n die e s cr e c ient e s a l 
igua l ~uc las colu mn e s í nd i c es de porci entos . 
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Fina nci a d as Se ctor ~rivado Sector P6bl. 
h; os p or S IP~P (1) (2) 

NQ Super . NQ ~up . Q Sup . 

1963 6.5??. 564 15.731 l. 377 11 . 91?. 695 
1964 4 . 8C 9 399 l4n9C1 l. ?.97 6 . 938 438 
1965 8 . :?.88 6c e 15.677 l. 3?7 36 . 4 E6 l. 806 
1966 8 . 643 651 5 . 328 1.1?8 13 . 408 742 

Total 
(1+?.) 

Q 

2-7 . 643 
?l. 839 
5 2 .16 3 
?.8. 736 

% SIN1.? s/ 
S ::: c . Privnd . 

Supo NQ Supo 

?.. . C72 41.5 41.0 
l. 735 3 2 .• 3 3C, 8 
3 . 133 5? .. 9 45 . 8 
1 . 8 70 56.4 57.7 

1967 9 - 551 681 ++11. 6?.0 +t 892 3 18 . 951 3 
955 

3 
3 C.571

3
1. e Lr7 8? .. 2 76 .3 

FU2NT"3S : Instituto Ch ileno C.3 l .r-. c e ro . 
Caja Ce::.tr n l c.c .-.!':wrro s y ~.:rést .:\1 • os 
Cá~ar a C~i1en ~ d e la Construcci6n - ~~p to . ~s t~dios . 

( 4+) Cifr u s de 2 / liov. /1 967 en 6c Coc u.n E, s 
(3) Cifr ·· s dG .~n/IJov ./-9 67 

T ~ J l J. ITQ ? 

I UV . ...: ·_·: JI ::'H ,~jT VIVI Jl'__," :::; 

( ~i l cs ¿ o Y - -965) 

-- - - ------ y.-~éstc2os'"GT s:~c·· ~ :-: ?:c-ff'T!.:JC -s.,cTc~--pu:;::· rcc - - TCTJ.L % Cii ... 

h. · s snr.:.? (1) (?.) (1+2 ) IT P s/ 

1 96 3 
1964 
19 65 
1966 
1967 

111 . 37?. 
7 9 . 5 91 

15 5 . 429 
177 . 9Ec 
?.C?. . C46 

Sect . 
·'riv . 

·~---- - -·-- - - ·- - - ----------
?? 9 . l.:: 8 ?. 
?1 5 . C9 6 
?.18 . ?00 
?? ?. . l C. l 
?61 . 443 (3) 

165 . 3 4C 394 . 8?2 48.5 
1 7 . 981 333 . 077 37 . C 
3 9 6 . 9CC 615 . 1 00 71. 2 
166 . 245 388.346 8C .l 
206 .54 8 (3) 467 . 996 77.3 

FU~NT2 : Institu to Chil e no co l Ac e ro . 
Ca j a C ntr ~ l ¿e hhorr o s y Prést a mos 
Cámar~ Chilcn~ d~ -D Construcci6n - ~epto. ~s tudios . 
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HIDIC ~.::; ::; _~~ VIV I ~ lJD_: _ .::; CliJST:'UID; _s Y FIIIdJCL'.'J f. S 
(Base 196 3 = lCC .O) 

--- ----·---- -· - -- ----- -- - -· ----- - ----- -- -- - - - --------

Fina nci a d as 
p or 

;.f''CS SINJ...P 
NQ :3u p . 

-------- ---· 
1 963 
1964 
1 965 
1966 
1 9 67 

Afies 

l OC . O 
7 3. 7 

127 . 1 
13 ?. . 5 
1 46 . 4 

l OC . 
7C . 7 

l C7 . 8 
115 . 4 
l2G. 7 

Prést amos 
SINJ-..P 

.:::ector :3e ctor Total 

P r iva d o -::Úb l i co 
lJ Q :Jup . IJ Q :3up . Nº Sup . 

l " C . O l CO . C l : C . C 1-:. . o l C' C . O l CC . O 
94 . 7 9L!: • ?. 58 . 2. 63 . 0 7 9 . 0 83 . 7 
>9 . 7 97 . 1 306 . 3 ?. 59 . 8 1 88 . 7 1 51.2 
9 7 . 4 81.9 1 1:?. . 6 106. 8 I04 . c 90 . ?. 
73. 9 64 . 8 1 59 .1 137 . 4 110 . 6 89 . 1 

------ - -- - - ----

T A 3 L J, ITR 4 

( Bases 1963 = 10 . O) 

del S~CT~ :d S ~CT,..R TC-T L 
t ' R:LV. D . --uBLI CO 

---·- -- -·-- ·· .. -- -~----- - ----· 

1963 lOO. C 1 0 (. . 0 l OC. O l CC . O 
1964 71.5 93 . 7 71. 4 84 . 4 
1 96 5 13 9 . 6 9 5 . 1 :?4C . C 1 5 5 . 8 
1966 159 . 8 96 . 8 1C0 . 5 98 . 4 
1967 181 . 4 113 . 9 1:?.4 . 9 1 1 8 . 5 

FUEr TE: Tabla Nº ?. . 

(3 ) Ci:fra s de 0n/P o v . !1 9 67 . 

Indic e ccl 

Pore i e n to 
1\ º Sup . 

1 0 0 . 0 
77 . 8 

1 :?. 7.5 
135 . 9 
198 . 1 

Indi c e 

l CC . O 
75 . 1 

111.7 
140 . 7 
1 8 6 . 1 

del 
p orci ento 

l ~ . o 
76 . 3 

146 . 8 
16 5 . ?. 
159 . 4 
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6 .- Situación de producción Qe l 0 s prin~ip ales indu s tri a s 
p rovee dor a s de nateriales 

En los cuadros anexos se hnn incluido los volÚ
menes de producciÓn Ge l ~ s principales indus tri a s prove e do
r as de ma t eriales para la c onstrucción . 

El anál::.. :J:·.!:l ·~·.e C::: ' :-. .. \ S cifras i ndica n q u e 1 en g en e r al, 
los vol6me n es de p roducci ón de 1967 fueron menores ue los 
de l a~o an t e rior, excepción sea h e cha de la produ cción d e 
rnaGe r n aserrada. 

ves p a c h o de barres r cdond~ s . El volumen de d es pacho de es 
t e producto a lcanzó en 19~a 65.05 tone lnd~s , la cifra 
más baja desde 1961, y equival nte sólo ü un 70%, ce los 
despac hos d el afio ant e r i or . 

Despacho s de cemento . Los desp a c h o s d e c ecento ll e g a ro n en 
1967 a ?8 . 355. 000 sacos , lo _u e i mpl ic a un menor volumen de 
entr ega de 3 . 4CO . OOO s a co s c on r especto a 1966 . 

Producción de ladrillos . Sn el cuadro NQ 3 se incluye l a 
producc i ón de lacirillos- 11 :?rinces a " c,_u e corr e spondo sólo a 
una par t e de la p ro duc ción de ladrillos ya 1 Ue aproximada 
monte un 65% de la c ons truc ción de viviend as se hace con 
l a dril l o de tipo tradicional hecho a mano del cua l no ce 
cuent a c o n informc c ión es t a dística sobr e producción. Las 
cifras del cuadr o Le~cicn&do , i ndi c an u o la p roducción 
tuvo un l eve a mento en el ~ltimo a fi o , sin emb argo, hay ~ue 
hac e r not a r que dicho volumen e producción es prác~icamen
t e eq · ivalent e al del año 1964 . 

Desp_n c hcs de A t ef.:::. ctos sc;mit a rios . Las c i fr os disponibles, 
qu e se encuentr a n c onsignadas en el cuadro NQ 4, indican 
que c on respecto a este rub ro t acb i&n h ubo una menor produ~ 
ción en el a5o 1967 equiva l e nte 2 . CCC unidades . 

:..- :r:-oducción de r,1adern ase r rada . ~st e e l único r ubro q u e ha 
ex erioentado un a lza signific at iva en e l volume n d e p ro
du cción • .3in emb a rgo , c omo p ede é~pre ciarse en e l cuadro 
NQ 5 esta mayor p ro ducción est& fuer t coent e influ e nciada 
p or el pino insigne , y n que las demás es e ci es o disminu
y eron su p roducción o se mantuvi e r on pr áctic ~ment e c ons tan
te . 



J;.ÍÍCS 

1960 
1961 
196~. 
1963' 
1961! 

1965 
1966 
i967 

C.,..I-:.:>.6 -------·----------- -'----'--

4?.-807 
7?.010 
8lL 431 
80,713 
85;158 
70~4?.9 
91.'051 
65~050 

FU:!:NTE: Instituto Chileno del Acero 

----· -------' 

AÜOS 

1960 
1961 
196?. 
1963 
1961} 
1965 
1966 
1967 

C U A D R O NQ 2 

19.480 
22.893 
?.6.659 
?.7.131 
2.9.?.44 
28.480 
31.767 
?8.355 

FUSHT;,;: Departumento Estudios Cámara Chilena de la 
Construcción. 
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F ro ucc i ~ :. i u é\l C. c Lacri l _os H:?rinc e s a " 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

urru,: .. :.J...GS 

?.1 . 305 . 890 
:?.1 . 528 . 643 
14 . 390 . 3C 
2.C . 358 . 9?C 
21 . 434 . ?-CO 

FU.~NT :~ : ~e :p t o . ~ studios - Cámara Chilena de la 
Construcción . 

---------- ---·- - - - --- ------· - --- ----- ·---

I= e ríodo 

1959 - 1960 
1960-1 961 
1961 - 1962 
1962.- 1963 
1963 - 1964 
1964- 1965 
1965 - 1966 

C U A D R G NQ 4 

Desna c h os 
--"'---'-

d e Art e fact o G Sanitarios 

1960 
1961 
196?. 
196 3 
1964 
196 5 
1966 
1967 

1?.4 . 59 e 
16? . 468 
2.14 . 119 
255 . 2-91 
2.?.E. 8C7 
? 1. o'tl 
2. 26.62C 
? ?.Ú.: . 50~ 

FU2HT 2 : De p to . ~. e 2 s tudio3 - C. Ch . C . 

C U A D R C NQ 5 
~ r o d c ción d. e r,1a d era aserrada 
--or.il l one s d e :p ies r_1e.dereros) 

P ino insigne Roble 3.aul í A lamo 

- ---e 6 , ?. 2. , 1 17 , 9 9 , 4 
85 , l.!: ?1 , 9 12. , 8 ?, 4: 
61 ; 4 3 8 , 1 ?3 , 6 3,3 

101 ; 1 27 , 1 ?5 , 5 10 , 5 
199 ; 3 28 , 9 35 , 5 14 , 1 
20 3 , 3 4l ; o 19 , 6 13 , 4 
?. 45 , 2. ?.? , O 1:?. , 9 15 , 5 

FUi!:NT2 : Instituto For e s t a l . 

T:::>té::. l toda s lns 
es,eeci e s 

?-73 , 8 
2.88 , 4: 
3?.4 , 2. 
345 , 3 
43 8,1 
4?1 , 6 
450 ,3 
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7.- Participación de la actividad constructora en la 
Economí~ Naci~nal durante el neríodo 1960-1966 

~:=...=....;:....::::~ 

Introducción: 

La Oficina ü_e Planificación l'Jacional (O:OEFLP.N) 
ha entregado recientemente a la publicidad l2s cifras de
finitivas de lc.s cuenté:s nacionales de Chile, (1) J!:stas 
cuentas permiten cuantificar el resultado de la actividac 
productiva del país, y mostrar su evolución en el período 
cQmprendido entre los años 1960 a 1966. Con respecto a ver
siones anteriores de estas cuentas, presente algunas modi
ficaciones, ~ue han sido recomendadas por la Oficina de Es
tadísticas de las Naciones Unidas, entre las cuales, las 
mas importantes corresponden a: 

i, La manera de calcular la contribución de cada 
sector al Producto Geográfico Bruto, 

ii. El cálculo en valores reales de dicha contri-
bución, 

iii, Una completa revisión de las fuentes es-f:l"rH ~ 
ticas, 

Es conveniente aclarar que, por ser calculadas 
estas cuentas con una nueva metodología, no pueden ser com
paradas-con otras publicadas anteriormente para el mismo 
período, u otros anteriores. 

DEFINICION~S 

Antes de entrar al análisis de las cuentas se 
transcribirá la definición dada por ODEPLAN de algunos con
ceptos, a fin de uniformar criterios acerca de lo que cada 
uno de ellos significa. 

Producto Geográfico Bruto. Suma del valor agregado por la 
producción de los diversos sectores económicos del país, 

(1) Las cuentas nacionales son un sistema de contabilidad 
que, a través de un conjunto de cuadros denominados 
cuenta de las personas, cuenta del Gobierno, cuenta del 
exterior, y cuenta del producto e ingreso, muestran las 
relaciones de producción entre los grandes sectores en 
que se divide la economia .• 2n otros términos, dichas 
cuentas equivalen al balance que. hace una empresa parn 
conocer el resultado de su .gesti6n. · 
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Cuando los c& ~ cul s s e rea L1 z an e~ c~neda de c ada a~o , 
e qu iva le al c 0nccpto 1 Gasto rl: ~ro u c t · Geogr~fico 

r u t o y por t anto es ig1 a }a suna do C ~sumo d e las 
Personas, 1 Go b i e rno, ·¡a in ~r sión g e ogr .fic a b rut a y l as 
ex1 ort ac i~ne.s ne t as c!e o i €nc ::; y se r vicies de l a í s . 

Cu ~ do los c ~lculos se r e a l i zan en c ene a ~e 
un a ño fijo, los e nc eptos d e Gasto ¿e l Pr~ du cto Geográfi 
c o y Product o eográfic o difier e n n el aj ust e pcr v aria 
c ión en la rela ción del int erc a~bi o . 

r edu c to IJn c ional :.=rut o . SquivaL~ al Producto G r.. ogr~fico 
Br t o-~ás l0s ing~esos net cs Lor f a ctores de p roducc ión 
r ecib idos del extra njer o . Cuan~o los c ál culos se r eal i zan 
en n oneda de c ada a Eo, 3D igua l al Gast de l ~reducto Na 
cional :Grut o . 

Si se r ea lizan los cá l c u los en ~oneda d e un ahc 
fij o se entenderá que dentro del Produ cto Naci cna l Br u t o 
s e e ncucntr n inc luído a l Ajust e po r v a ri a c ión en 1 ~ r ela
ci5n de int e rc anbio . 

Aj us t e de V¿"\ri a c · :-n en la r e.ción_ de int er c ar.:bio . Gananc ia 
o p~rdida r esultante de l ar vari 2 c ionos que exper imentan 
los p reci s relativ os ~o los b i enes y servi c ios c~ e .son ob 
j o to del comercio exteri r . (?.) . 

Ing!_"c.Go Geogr áfi c o . Sm:.1a. de lo ingresos percibidos por lns 
fac t or e s ¿e 1& p r oducc iSn en c o~~ensaci6n por su part'c ipa 
ción en el ~ro e se p ro u ct ivc dosarro llaGo en e pa í s . 

Ingr eso I J~ cio~3l . Sume d e loe ingresos percibidos po r lo s 
f a ctores de ~a ? reducc i ón suLinistra 'cs v o r l os resi ent es 
d el país . Equiva le a l i n gr e.so Geográfico mbs los ingresos 
netos por f .:;¡ ctore Dde la ·?rod-.... cc i ón re c ibidos del e xteri o r • 

.!~~e!"sión Ge.?._g!_"áí'ic a 3 n :. t a _ e:..'l '2ap i t c.l Fijo . Cor..-.pr.:mde el 
v a lor d e los a ct ives fijo s , c~~predos y c ·nstruidcs por 
cuent a ropia .., or l &s eLJpr ()s <:.s , El S í c o~e por l as unido. ~es 
familia r es en s u e ~ i d~d de pro ~ ietario s e c asas, las 
inst a laciones ~ rivad&s s i n fin~s de lucro y e l Gobi e r no 
Gener al . 

(?) La r e l a ción ce pre c ios de int e rc aQb io es u n Índ ic e que c om
para los pre cios de l as exporta c iones que r ea l i za un pa í s 
c on el p r e cio de l a s ioport·cione s que ~1 ef e ct~a . ~n t~r 
t1i nos mat e mát i cos e l ajustG de t a l r cla c ~ón puede e x p r esar 
se or la fórmula R= (1 - Px ) s iendo - = a jus te r e l a ción de 

Pm 
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1-i.ur:JEf:."lto de l:c-~s ex.is-toi:..cias .. Comnrei!.de el --rralor del ca.n1bio 
e1~· las e;:i":Stenciéls de materi<cs i>rir.:;ns, en los trabajos en 
curso (distinto de los tr:;-.bajos en curso llevados 2. cabo 
p6r el sect~r construcci~ri) y el de le~ existencins da pro
ductos acabados, en poder de las empresas. 

Inversión Geogr&fica Bruta. Comprende la inversión geográ
fic:;~ brutc, en capital fijo más la v::trie,ción de existencias-

. . 
CIF:::I.i.5 GLOBl.L.:!:S. En el cundro lJQ l. se presvnte !.a evolu-
ción de algunos agregados económicos representativos del 
crecimiento de la economía naci0nal. 

CUf.DRO HQ 1 .' 

P.G.B. (1) I.G.B. I.G.B.C,F. 
Años Total en Varia- Total 

en mi
llones 
de zo 

Varia- Total en Variación 
anual en millones 

. , 
CJ.On a-

. , 
CJ.On 

de EP de nual en nual 
.. 1965 % % 

de 1965 

1960 •13.799 2.401 
1961 14.638 6.1 2.753 •14. 6 
1962 15.477 5-7 2..679 -2 .• 7 
1963 16.091 4.c 3.027 13.0 
i96l1 16.864 4.8 2.884 -4.7 

.1965 17.956 6.5 3.254 . 12.8 
1966 19.810. lC.3 3. ll5 3 6.1 

P.G.B. Prcducto Geográfico Bruto 

I.G.B. I . ' '"' 'f· B .t nversJ.on ueogra ~e~ ru a 

a- millones 
en de ¡.;o de 

1965 . 

2.142 
2.546 
2.~ 6?.6 
2.834 
2.735 
? .. !:359 
3.019 

% 

18,8 
3.2 
7-9 

-3.5 
'±. 5 
5.6 

I.G.B.C;·F.: Inversión Gaogr&fica :Oruta en Capital Fijo. 

(1) Incluye el ajuste (ganancia o p~rdida) por varia~ión 
de la rel;;,ción de intercambio de bienes y· servicios. 

( 2) int~rcai!lbio; . Px= Indice de precios de export3ción; Pm= índi
ce precio de importación. Cuando dicho Índice es negativo 
siggific~ que, en t~~minos r~lativos los precios de las im

·portaciones han subid!J mas c¡ue e1.precio de.las exportacio
nes. ·Cuando el Índice es positivo; ha sucedido lo contrario. 
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Del 'criadro anterior pueden extraérse las si-
. guient:as conclus.iones: El F. G. E< c:,ue ::o:s una 1:1edida: ·de .los 
bienes y ser~ici6s finaies ~roducidos en la economi~, se 

. -hit inCre·rl1ent2dO con~tetntemcn.te.. :~s esí .COfi10, e11. el perío-
do · nnaliz~do ;. ila 'ton.ido i.m· crecitui¿nt~ promedio anual ·de 
6%. · sspcc.;i.<:Ílmente. Ülportúnte fue el. crecimiento en el año 
1966 en que· la. 'tasa de crecimiento super6. e]_ lO%, la expli
c·ación de. este fuerte incremento se· encuentra en el mejo
ramiento do la relación del intercambio, producida por los 
aume'ntos d.e _p.recio ó.el cobre, .principal rubro de exporta-
ción de la economía nhilena¿ · ·· 

Los indicadores del esfuerzo de inversión sue 
hace.::el _p~is han 1;-en.ido un conportamiento distinto nl dc_l 
próducto. :Es así como la I. G."B.· c;_1,1.0 en el conjunto c!cl pe
ríodo ·hn. 'oxporimcntacio ún crecimiento ele. lf3' 8%, analizcida 

· añ~: a·:_año, 11..:.. -tenido f·lu.Ct\!nciones nprecia"':Jles. L:~n 1962 Y 
1964 6aj6 ¿óri respecto a los afies· ~nmed{atamente ariteriores • 

. Estas brUscas·. flu~tu<1cione.s tienen su explicación por el 
he¿ho de estar incluidas dentrQ de este concépto las varia
cione¿ de existencias~ Por 1~ ante~ior,, cs. mas correcto 
anal{~ar la'I.G.~.C.F. bomo indicador del esfuerzo que ha
~e la economi~ ·para:~ncrementar ~u capacidad productiva. . .· . . -. 

En. el né~iodo análizado la I;G.B.C.F. tuvo un 
crecioiento equiv~le~te a l11%, muy- similar al increwéYJ.to 
deÍ producto. Sin emb~rgo¡ a: diferencia de &ste, su incre

. ¡;:ent(;- no .fue cons-tante ya que· en-.1964 tuvo una tas.a nega
tiva de crecioiento, para ·posteriorm~nte requperar y so-
brep·asar l::Js lir.lib's de i963. · · 

. ' 

.. . · ·En. el cuadro· Nº ? se 'incluye. un desglose de la 
I.G.-3.C;F; y:el aporte qu.e·en términos de valor agregado, 
!:tnce ·el soct::-r construeción 8.1 proC:.ucto geogr&fico. 
·' ~ ~ 

. '' 
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CifrE.s e1 ,:illon.J8 de .;:?.s _ C.:c ~965 

1 
Años V 

?.. 
¿NR 

7: 4 _.1 

CCyO I c 
5 6 7 

E yE I"G . :a.K.F. Vf...c 

196C 
196 1 
196?.. 
1963 
1964 
1965 
1966 

422. 
385 
493 
589 
48? 
51 2 
5?.9 

31'3 596 
397 733 
?.82 800 
393 851 
~29 8:~6 
464 827 
469 7G3 

1 ·1·?.+ 3 

1.331 
l. !!:38 
1.5?5 
l. 88:) 
--74 7 
, • 803 
1 761 

4+5 

~l. 2.142 711 
1.058 ?.546 8?.6 
L05l ?.n6 26 951 
l.COl ::>..B34 1. co6 

988 2-735 986 
1.056 :.::.859 l.OCl 
1.258 3.Cl9 95 9 

Fuente: 

V 
~HR 

CCyC 
Ic 
rv:yE 
V h e 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

Construcci¿n e Viviendas 
~onstr cci6n de difi cios no rezidenci~les 
Otr·s 8cnstrucci~nes y obras 
Inversi¿n en constr cci2nes 
Inve ~-sión en l .- a uinar :..cts y :~q-1 ipos 

Vnl ~r ngrogcdo ícr el S 'Ctor c ~nstrucc i6n. 

Del cua Qr o anterior se desprende qu , en el 
p - íodo analizad0, los c omponent e s C. e __ a inv ers ión g eo ·
gr~fic a e~ capital fijo tuvieren distintos c omporta~i en 
t os r Es as í c omo, 13 i nver3i"n en viviendas tuvo baj a s 
en los cños 1961 y 1964 , si c ao l~ ¿e este últim año de 
tal rnag~itud, q·e afin ucndo en los afias siguientes ex 
periment~ une recuperaciÓn; no h~ vuelto a al c anz~ r l os 
niveles ¿e 1963. For s u a te 7 la inv ersión e edif i c i o s 
n o residenci~les ha tenido, salvo en 1962 , una expans i6n 
e ln stantc. La i n v ersión e otras c onstrucci on es y obras 
~ uc es t' f0rmada en su mayor parte po r obr ac p6blic as, s 
incrementó h~ sta 1963 pera, e partir de e s e aEo , b a jar 
c onstante~ent e hast a llegar en 196 6 a una d l~s cifras 
m· s b~ j as del per iodo . En ca~b io 1 la inversi6n en ma 
quin arias y e quipos que entre _os ala s 1960- 1964 se man 
tuvo p r á cticamente c ons t ante , en los dos Últimos años 
t u v o un c re cimient b ¿ stante fuerte, qua en ci e rta medi
da explica 1& r ecupernci6n ~- e 1~ivcl de la inversión 
bruta en c~ pit a fijo. 
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Sl vnlcr agregodc por 1<, c..onstrucciÓ'n, que represen
ta el aporte del sector al produ~to geogr6fico, co~stituido por 
el pago a f~ctores productivcs, ~s decir, sqeldos, salarios, in~ 

terese~, utilid~¿es, etc. ha tenido Mn~ evc1uci6n que sinteiiza 
lo sucedido en lc's distintos rubro::; de inversi6n del sector 
construcci6u (Construcci6n de vivienda, edificios no residencia
les y otras c¿nstrucciones). Dicho aporte fue creciente hnsta 
1963; baj6 en 1964, para posteriormente recuperarse en parte, 
p~ro sin alctinzar los niveles de 1963 •. 

3ri el cuadro NQ 3 ~e presenten algunas tasa~ ccmpa~ 
rativas de inversi6n e~ue c~;mpleocntc.n las cifras c.~e los cundros 
ant-eriores-, y permiten emitir juicios ncercn de la importancia 
relativa del sector c~nstrucci6~ como animismo d~ su evoluc~6n 
en los 6ltimos afies. 

Años 

1960 
1961 
196?. 
1963 
1964 
1965 
1966 

CUADRC Hº_..2. 

Tasas c.:)i!iparativ2.s el~ in-v;arsión 

Taso. C.e IoG.B, Tase. de I~G. . .,3.C.F .. Tasa de Te T·usa ele 
nporte 
Ccnst .. ~1 
P.G,B, -------------

l7.10 
15.52 9.64 5,15 l8o8l 

17.31 17.39 10.17 5.64 

18.81 16.97 lC.l8 6.14 

17.lG 17.61 11.70 6 .. 25 

18~1:?. 
16.22 lC.36 5,. 85 

17.34 15. 9::?. 10.04 5-57 
15. 2l~ 8 •. 89 ·4. 84 

Fuente; 3labormdo, por al Depto. do Estudios de la Cf~arc 
Chilena de la Construcci6n, en base a cifras de cu~
dros 1 ·y· 2 .• 

':•' 

1 
:?. 
3 
4 

= 
= 
= 
= 

I.G.B// P.G.B, 
I.G.B.C.F./ P.G,B. 
Ú/ P.G,B, 
V J.c / P • G .B • 

En el cuadro anter.ior puede observarse ql¡e .la .tasa 
de. I~'(i.,E, ¡ a p_a:r.tir <I'el· año 1963 en que alpan~6 el 11iyel !lláximo, 
~a tendi~6 a de~r,ce~. Por otra pnrte, ·la tasa de I,G,B,C,F., · 
que es la que tiene importanciu desde el ¡¡unto de vista de·la' 
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cnp::lc.:CQéH.l productiva C:.c ·lo:· cconoml.a, _ha tenido a partir 
..-l~ 1°/,::..3· . • ·¡;, . . • 
u.v v un uesce¡1s~ :tiucno lli-.:.3 -~)rOrLUTIClD!::.O,. · . 

. .· . 

Lo cntcrior.signific~ que el num¿nto que ha ex~e-
rimenta~o el P.G.B. en. lo~ 6ltimos cGos no-. se hci cDnal~za
do en la mi.sma pr~porciÓn, hitcia. 'la l.n.ver~ión sino a· los 
gast~s en consumo y/o a lns expoiteciones. la ·explicación 
_d~ ~ste fen6meno puede enccritrnrs~ por tin lado eri.el ere-. 
címiento del Íngrc~o real de los trcbajadcrei que han·-·ctes
t'ini:,do 'dicho numento a sntis'facer necesidades de consumo' 
y por otra parte til mayor valor de las QXp~rt~.ciones de 
·cobre producidn .. por la· situación esp~cial en el: merc2.do de 
ese ~etal. · · · 

Lá tosa de inver~i6n en construccici~es y obras 
simiiDres presenta un comportamiento muy similar al de J.a 
I.G.B.C.F. A partir de 1963 ho disminuido cons.tantemente' 
con el agravante que en i966 se produj6 ia cifra mtc ~aja 
del-periodo analiiado, · Est~ hecho, en conjunto con el an~
lisis de ln~ _cifras en t~rminos abs6lutos~ hecho. anterior7 
mente., está indicando claréÍ.mente' quó a pnrtir de 1963 el 
sector co_nstrucción ha perdido importancin rel.i-.tiva y h,a' 
ent·rado en un ~-el"ío·do de cr_i.sis. · 

El ~xamen de les t&scs de aporte del sector cons
trucci6n al P;G;a. reafirman l2s conclusiones anteriores. 
Sin embargo, es precis9 destacar los niveles·-r-elntiv<)s de 
apÓrte del sectcr que' ·se hnn obtenido con la r.uevél r.ietodo
log:ía de cálculo de 1.::-s Cuentc.s Ibcioné:les·.. :Jich~s tüs&s 
fluctÚiom entre un 5% y -un 6%. COí.lparables a las de los ·paÍ
S~S europeos desarrollad6s. Sstas cifras permiten corre-
gir análisis del sect•.::>:r 1'lechos a:nterio:r:r:iente que ponían .la 

· ate:ri.c'ión justar.'lente en cif'r:'ls de aportes. ál producto de
masiado bajas. 

Comparnciories sectoriales·. 

Con el fin d~ establecer Li1 importancia del ·sec-
tor. ccnstrúcciéin en co¡;¡paracién con otros sectores.de la: 
eccnomí& nacione~l, se ha preparado el. cuadro· 1-JQ. 4- donC:e 
se t1a Cé:.lcul·ado ·el· aporte,· ··en tér::linos d·e. valor agregado·, 
que hac'e cada secta~ al ~.~.B. 
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Origen por ramas de activid2d del Producto ~eogr6fico Bruto 
a precios de Garcado, 

Ramas de Actividnd 

1_. _-icgri cultura: 

2.-Explotcci6n de 
minas y canteras 

3 ... -:Industria manufac-

11.6. 11.·3 

9.9 

turera 22.7· 23.3 

4.-Construcci6n 5,1 

5.-~lectricidad 1 agua, 
¡yis y servicios 
sanit~rios 1.4 

6~-:T~ansporto,alma
con~ja y comuni
cociones 3.1 

5 .• 5 

1', 4 

3.1 

7~-:CbMercio al por 
mayor y al por 
E1enor ?.L9 2?.3 

8,~Banca,seguros Y, 
bieno¡;; "inmuebles 

9.-:Prcpiedad de Yi
. viendus 

10.-Adminiatr~ci~n 

? .• 8. 2. 5. 

4.1 3.6 

. ":Públ.ica r defensa . 5.1 

11. -Servicios . '. \. 

12,-,..::Ge.sto del Produc
.to· Geográfico Bru
to él precio§! de 

11.7 11~ 8 

(Porc·ent~ljes) 

1965 1966 --.. - .. 

10,5 10.5 10~7 9.9 10.0· 

10.1 

6.1 6,1 

1.6 1.6 1.6 1,6 

3-7 3.9 

20,8 21.2 20.6 20.8 ?..l. 6 

2.2 2.8 ?...4 

3.6 3.6 3.6 

4.9 5.1· 5.1 5.0 

11,8. 10;6 10,8 11,1 10.5 

·mercndo · lOC:.,O 100~0 100.0 100,0 lCO.O 100,0 100,0 

Fuente·: Elaborado por el Depto.3studios C,Ch,C. en base a cifras de 
las Cuentas Nacionales' de OD2PLM~~ 
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Lns cifras c:nteri·.:>res indicf:,n c:'.ue, G.e- los 11 sec
tores en que se dividió 1~ economía nacional, los que pro
porcione.lr;ounte generan un mnyor vnlor ."\greg.::do sQn: le. ·in
dustria m.c.nufacturera, el comercio', laagricultura, la P.X

plotnción de min~s y canteras y la construcción, en ese 
mism0 orden. 3in embargG, a trcv6s del periodo estudiado 
dichos sect0res han tenido distinta evolución; es asi co
mo li'\ industria r.:~anufacturorn. ha teni_do un· aumento soste
nido en su participación relativa dentro de la géneraci6n 
del 'prcducto, la explotación de minas y cunteras se ha 
mantenido pr6ctica~ente constante, y la agricultura y 
construccié-n han perdido inportClncia relativa. En 'el 
caso especifico de ln condtrucción, en los afies 1962 y 1963 
tuvo los porcentnj es más nl tos de é1.porte al pro.ducto, para 
posteriormente, perder impo~tancia relativa hasta llegnr 
el 6lfimo ano en que se registró la cifra m6s baja del pe-
riodo. 

Parn cor.!plementnr ln informa·ción del Cuadro ]\JQ 4 
se ha calculad¿ en el Cuadro NQ 5 le evoluci6n de los sec-
t ' t ' 1 ,_ r- " t' . ' , d. b ores conponen es a e .P. u. n. , . en erm:Lnos· a e ::..n 1 e e con n-
se en el ~fio 1960. Las cifr~s do dicho cuadro indican que 
el P.G.B. tuvo un crecimiento de 36,1% y ~1 sector que hn 
tenido un mayor crecimionto es iel del transporte con un 
99,3% C:e aumento en el periodo. G-tros sectores que han· 
tenido un crecimiento oayor que el prooedio de aumento 6el 
producto s0n la explot::.ción <e Elinas y canteras con un 
39,3% y ln industria mL1.nufncturer1': con un 53,1%. Ln ccns
trucci6n tuvo un crecimiento de 34,8% un poco inferior al 
crecimiento del producto, sin embargo, este aumento .se pro
dujo Gn su ¡;¡ayor parte entre los ~ños 1962 y 1963 para pos
teriormente tener. el indica una fuerte tendencia n la baja, 
asi es como las cifras do 1966 son pr6cticamente equiva
lentes a las de 1963 . 



CGI .. ~ISICI.·~ C:.:IJSTI<.U·:GIGI·T e - r- 31· -----------------

ORIG2N :?CH Hi-JvL:" :Us ,.:_CTIVI;J¡:_D D2L F. G, B. 
(Indica 1960 = 100) 

,------------- ---- -------
Ramas ¿e Actividad 1960 1961 

1.- Agricultura,si1vi
cultura,caza y pes
en 

2 ~- Explot'a·oión de mi-

lOC.G 1C3.4 

1964 1965 1966 

101.2 106.0 112.4 109.8 11~.2 

nas y canteras lCO.O 105.5 111.7 119,6 127.7 127.9 139.~ 
' 

3.- Industria manufactu-
rera 100.0 108.6 121.1 126,3 133.9.142.4 153.1 

4.- Construcci6n lOG.G 116.2 133.8 141.5 138.7 140.8 134~8 

5.- Electricidad,gas, 
_ agua y servicios 
sanitarios lGG.O 105.1 116.3 130.1 136.2 147.4 154.1 

6.- Transporte, almace
naje y comunicacio-
nes lOC,O 108,6 134.5 146.8 168~5 191.9 199.3 

7.- Comercio al por ma-
yor y al por menor lOO.G 107.8 105.4 112.6 114.0 121.3 134.9 

8,- Banca·, seguros y bie-
nes inmuebles 100.0 94.2 87.3 117.5 90.6 104.1 116.5 

9.- Propiedad de vivien-
das 10·~. O 93. 5 98.5 106.0 107.4 110.5 115.2 

10.- Administraci6n Públi-
ca y defensa 100.0 98r7·. 101.5 .LÜÓ.3 109.~. 114.9 12C.8 

11.- Servicios 100, O 1C7. 3 112. 9 H'5• 5. 113. C l?l. 8 12'2~ 8 
GASTO DEL P,G.B, A PRECIOS 
DE MERCADO 10C,O 106.2 115.5 116.7 121.6 127.7 136.1 
-------------------------------------~-------~----------------------

FUENTE: Eláborado por Depto.Estu~ios CAmara Chilena de la Construc
ci6n en base a Ctas. Nacionales ODEPLAN. 
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Conclusiones . 

De l&s cifra s y c onsid cr~ciones expues t as se 
infier e qu e el sector construcci6n ha entr ado , a partir 
de 1964, en un período de crisis, agudizado en el año 
1966. Esta crisis se r e flej a en la baja de los montos 
absolutos de inversi6n e n c onstrucci6n, como as i mismo 
en la pérdidú d i mportanci a r e lativa de l sector en 
cuanto al aporte ~ue hace al producto geográfico . Si 
la situaci6n antericr nc es corr egida , p u eden producir
s e grav s c onse c uencias pare l a e conomía nacional, por 
el impacto qu e ti e n e la o.ctividad ::...e l sector c onstruc
ci6n sobre la o cup a ci6n de la fue~za de tr a ba j o , y e l 
ritmo do actividad de otros sect : res . 
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CAPITULO II 

V I V I E N D A 

1.- Aspectos histÓr icos de la Construcción de Viviendas.-

La ConstrucciÓn de viviendas en Chile tuvo 
en un principio carácter netamente artesanal; situaciÓn 
que s e mantuvo hasta el tercer decen io de este siglo~cuan 
do por la introducciÓn de nuevas t~cnicas de construcciÓn, 
aplicaciÓn de materiales nuevosy la formaciÓn de empresas 
cons tructoras de mayor envergadura 11 se d .i o comienzo a una 
etapa de progreso decisivo, l.a que se ha mantenido ha sta 
nuestros dÍas" 

La sust i tuciÓn de los materialesJ que en aqu~ 
lla ~poca eran t~adicio~ales~ por el hierro y concreto a~ 
mado exi~i.eron profosionales y obreTos más capac itados ,lo 
que llevo a l.a formaciÓn de empresas cada ve z más impor 
tantes dedicadas a la construcc iÓn de viviendas . Como con 
secuencia de la creaciÓn de estas empresas ~ con el obje-
to de disminuir los costosJ se l.legÓ a construir ~rupos 
hab itacionales y esto dio comj_enzo a la r:rüficacion de me 
didas de los elementos que 8e ntil.izaban y tambj_én de los 
sistemas construetjvos . 

Debido al enorme a umento de la población del 
país y la migraciÓn desde las zonas rurales a las urbanas , 
se creó en las ciudades una necesidad imperiosa de vivien 
das , lo que ha encausado a buscar soluciones masivas para 
obtener el Óptimo rendimiento de los recursos disponibles. 
Pese a los enormes esfuerzos desplegados) no ha sido posi 
ble la construcciÓn de las viviendas necesarias para aten 
der las necesidades del aumento vegetativo de la poblaciÓn, 
ya que además de serios problemas de financiamiento , ha 
fal t ado un enfoque nacional del problema en conjunto. De 
es ta manera, aunque ex isten las posibilidades humanas;té~ 
nicas y de materiales para que se lleve a efecto un volu
men de construcción aprop iado a las necesidades del paÍs, 
no sólo no se ha conseguido detener e l aumento del déficit 
habitac iona l, sino que éste crece año a año como se pued e 
apreciar más adelante en el cuadro que muestra el proce 
so que ha seguido es t e problema desde el año 1952 hasta 
1967) (ver pág . 54). 
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Durante este pe~Íodo de progreso en la cons 
trucciÓn, las empresas se han ido desarrollando en mayor 
grado. que el aumento del volumen de construcción. Los nQ_ 
tables avances logrados en l& capacidad productora se de
ben a mayores capitales dedicados a esta actividad, avan
ces técnicos decisivos, introducciÓn de métodos de racio-
nalizaci6n en las faenas y el empleo cada vez m~s eficien 
te de los nuevos sistemas de productividad~ lo que junto 

-a cursos de capacitaci6n del sector obrero han permitido 
obtener una obra de manci más capacitada y eficiente, Pa
ralelamente se ha progresado en el aspecto arquitect6nico 
de las viviendas, realizándose import::mtes avances en la 
racionalizaci6n y normalizaci6n de los proyectos, con lo 
cual se ha obtenido significativas economías en los mate
riales que se utilizan, se ha acentuado la mayor eficien
cia lograda en la mano de obra y se ha podido construir 
en plazos m~s breves y costos menores, medidos en moneda 
del mismo poder adquisi-tivo. 

Aunque los progresos alcanzados son satis
factórios, aún nos queda un largo camino por recorrer,ya 
que es necesario lograr la modulación de las construccio
nes y de los materiales que en ella se emplean. Resulta 
absurdo lo que se hace actualmente de adaptar las vivien
das a las dimensiones de los materiales disponibles, en el 
lugar de que ellos tengan el tamaño necesario para ser u
tilizados en ·cualquiE¡r vivienda .modulada, lográndose así 
un Óptimo aprovechamiento y ll:l. consiguiente economía en 
los costos. 

Este avance conseguido ha sido posible por 
el continuo crecimiento de los productores de materiales, 

_lo que, junto al establecimiento d·e fábricas de nuevos ma 
teriales J permite asegurar el buen aprovisionamiento, in
cluso para planes constructivos bastante mayores a los a~ 
tuales. Este esfuerzo expansivo de la industria de mate
riales de construcción se realizÓ debido a que los indus
t-riales esperaban un volumen de construcción· sin fluctua
ciones y con tendencia a ir en aumento. 

· El avanc~ logrado se ha debido también a nor 
mas de industrialización que se han aplicado en la cons
truéción. Principalmente se ha utilizado téciácas de pr§_ 
fabricación de partes o elementos los que se ejecutan en 
el terreno de la construcción. También se han ejecutado 
poblaciones por métodos netamente industriales. Esta es 
otra modalidad de ·construcc j_Ón que min en Chile no ha te-
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nido un desarrollo verdaderamente importante, como el que 
tiene en pa{ses donde le. obra de mano es escasa, pero" que 
abre un horizonte que má:s adelante podrá ser realidad. 

-----o----··· 

2.- Evolución histÓrica de la lBgi~laciÓn de Viviendas re
lacionada con la Producción de Viviendas. 1906-1967. 

En este punto se hace un análisis de la le
gislación sobre vivienda y su impacto sobre la actividad 
constructora. El estudio cubre los años 1906-1967 y oa si 
do dividido en dos grandes épocas que a su vez se han· sub-
dividido en periodos que cubren los siguientes años. -

la Epoca. 

1906-1925 
1926-1943 
1943-1953 

2a. Epoca. 

in~l. Periodo de leyes higenizantes. 
Periodo de leyes incoordinadas. 

incl. Periodo de dos leyes histÓricamente exce12_ 
cionales, 

1954-1959 Periodo de creaciÓn de organismos y pri
mer enfoque del problema a nivel nacionaL 

1959-1964 incl. Periodo de concentraciÓn institucional en 
un intento por racionalizar y abaratar las 
inversiones en vivienda, 

1965-adelante. Periodo de creaciÓn y puesta en marcha de 
una estructura en el más alto nivel: El 
Ministerio de la Vivienda. 

Es necesario advertir que este t~abajo se 
refiere unicamente a las viviendas controlad~ por las di 
versas leyes y organismos creados por ellas, , quedando· 
al .margen aquellas viviendas provenientes de la actividad 
constructora de iniciativa del sector priwado realizada al 
margen de toda legislación especifica cuyo control hasta 
1959 no se encuentra en ninguna estad:f.stica~ 

(x) .El detalle de las leyes estudiadas se encuentra en el 
anexo correspondiente. 
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·la Epoca. 

a) ~ la primera. época (1906:...53 incl.), el paÍs no contó 
con una legislación c.oherente en materia de vivienda, 
estructurada segÚn un planteamiento amplío que la co
nectara.con los grandes intereses del cuadro econÓmico 
y social.del país, Las leyes" concebidas a un simple 
nivel institucional¡ se tradujeron en realizaciones· de 
baja cuant:f.a que~ en· casas construidas, significaron 
en conjunto apenas la sexta parte de las necesidades 
minimas derivadas del c:recim~·~º-~etativo de la po-·. 
blacion chilena en la misma epoca" 

b)' Sin .embargo; analizando los diversos perÍodos de esta 
·época; se ve un aumentG constante del número total de 
viviendas construidas en el país por año · el que lle
ga a ser 6,7 veces mayor en elsegundo periodo c~n re§_· 
pecto.al primero y 4 veces el tercero con relacion al 
segundo. Estas diferencias irrdican la conciencia· gra-

" dual que el pa1s fue tomando en cuanto a la gravedad 
.del problema habitacional, y su inquietud por la bÚs
.queda de.soluciones para conjurarloo 

e) La participación.del sector privado en cuanto a inicia 
ti va en ·la primera época fue de un 47% del total de vi 
viendás construidas dada la influencia del DL. 308 que
fomentó las Cooperativas y las leyes 7600 y 9135 que 
contuvieron 'importantes dispos le iones de. estímulo· al 
cap.ital ,privado •. Tales leyes demostraron· que la vivieQ 
da de interés social puede ser objeto de .mercado siem
pre que existan medidas adecuadas que atraigan a la i-
niciativa privada. · 

2a.Epoca. 

d) En la segunda.época.(Í954··66)> los sucesivos.enfoques 
fuéron cada ve~ qe. mayor trascendencia estructural por 
lo ·que las realizaciones en cuanto a número de vivien
das. construÍdas fueron sustancialmente superiores a 
las de.la primera época. Con todb, la se unda é oca 

· en con ·unto lo ra construir sólo /un 70 v de .las necesi
dades m1llimas derivadas del crecimiento vegetativo de 

:la poblacion. ,. 
. ' . , , 

e) No obstante, los diversos per1odos de la segunda epoca 
revelan un aumer;to creciente ,del promedio anual de vi
viendas cons·tru1das siendo· mas de 4 veces mayor el se-
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gundo con r e lación al primero" El tercero aún no pue
de juzgarse con sÓlo aftos de datos contabilizados. 

f ) En los aftos 60,61 y 62 del segundo periodo de la segun 
da época ocurre algo insÓlito en la legislación sobre
viviendas : por primera vez la construcciÓn hab i tacio
nal anual consigue igualar las necesidades derivadas 
del crecimiento vegetativo de la población estimado en 
esos aftos en unas 30n000 viviendas . 

g) La participación del sector privado en la segunda épo 
ca es de un 43% influyendo principalmente las leyes de 
fomento 7600 y 9135 indicadas , cuyas medidas de es tí
mulo fueron perfeccionadas y ampliadas poT e l DFL. 2 
de 1959 . 

h) La legislación sobre alquileres mantiene en Chile,des 
de 1925 , disposiciones que limitan la libre fijaciÓn 
de la renta de arrendamiento de bienes raíces urbanos, 
con máximos de 7% del avalÚo fiscal hasta 1954 y de 
11% a partir de ese año. No obstante_, es ta Última ley 
ha carecido practicamente de aplicación en este aspec 
to , por · cuanto, desde su vigencia, s ha venido utili
zando año a año el arbitrio de congelar por ley las 
rentas, ya sea absolutamente o autorizando alzas que 
han fluctuado entre un 5 y un lO% sobre la "renta le
gal" vigente en determinada fecha anterior a su dicta 
ción . Eventualmente ellas han permitldo también r ecar 
gar la mayor contribuciÓn de bienes raíces que el pro-:
pietario debe pagar. La ley 9135 (Pereira), cons iguió 
permanecer 11 años (1948-1960) al margen del régimen 
congelatorio , siendG reemplazada en sus beneficios por 
el DFL . de 1959, que rigen hasta hoy. 

i) La impresiÓn que deja el análisis de ambas épocas es 
que pese a los constantes esfuerzos el país está aún 
muy lejos de alcanzar la cuota de viviendas que debe 
construir no sÓlo para subvenir a las necesidades deri 
vadas del incremento de su población sino de absorción 
del défie.it de arrastre y de reposic .iÓn de viviendas 
absoletas por el us o o destruÍdas por catástrof~s naci~ 
nales . Parte sustancial de los es fuerzos deberan ser 
dirigidos a la instauración y cumplimiento de una POL~ 
TICA DE EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS que com -
prenden no sÓlo los aspectos de racionalizaciÓn tecno
lÓgica y del disefto a distintos niveles sino también el 
aspecto financiero (costos del crédito y de comerciali 
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zaciÓn) y e l aspecto adm.L1 i st:r.ativo (mane jo de l as opera
e i ones ). 

---o - ~ ·--

3.- Canales de EjecuciÓn de l a Actividad Constructora Ha
bitacional. 

En el campo habitac ional , la ac tividad con§_ 
tructora dispone de tres canales diferentes para la e lab~ 
ración de los d istin~os ~royectos y ejecuciÓn materia l de 
las ob ras: 

a ) La empr esa construct oTa pr~vada, la cual puede a su vez 
ed ificar por inici.atJ..va propia o mediante contrRt os con 
las instituc iones promotcrus fis cales. 

b) Ji través d la aam:u:..unr,,c ]_on d ir e e ta del Estado, a e
tuando éste en sustituc'i_on de 1.~ ~mp1·esa, y 

e ) La autoconst,rucc iÓn< 

Desde e:!. pur.·:. o - vista de las realizac i o
nes cumplidas hasta Gl momento _, e.l p:.:'lmer·o d los canales 
mencionados cuenta a su n~ber ~on practic mente la totali 
dad de l o ejecutado él la f echa ~Ll 8_:_ pt1~s; ya se lo mi da·
en unidades de vivienda , ya a1 metros cuéldrados de ed ifi
caciÓn . Al mi smo tiempo; Gu ·,.,.-·ayectorin hJ_stÓrica demue §_ 
tra que ha l ogr ado responder ·~anto en el aspecto cualit~ 
t ivo como en e l cuantitativo a cada uno de los r equeri 
mi entos a que lo han ido somflt iendo las diversas etapas 
de nuestro desarr ollo hab it2cional . 

En efecto , y , obre todo dur ante l os Últimos 
años , las empr esas constructoras privadas han t en ido una 
rápida evoluciÓn, que les ha permi tido abor dar planes de 
crecient e comple jidad , con un mejor amiento par a l elo de su 
or ganizaciÓn empr esarial) su capacidad t~cnica , su equipo 
de trabaj o y su prod uctiv i dad. En forma para lela, las in 
dustrias abastecedoras han perfecc i onado sus materiales 
o iniciad o l a elaboración de nuevas lineas que se adecúan 
al cons t ante proceso de modernizaciÓn de la act i vidad 9 

Lo anterior prueba en forma cat egÓrica que 
la empr es a constructora p:r.ivada ha dado muest ras de cons-
tituir una herramienta eficaz y adaptable. 
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Se planteo, sin embargo , las otras dos al 
ternativas : la construcci6n por administración directa del 
Estado y la autoconstrucción . Ello hace necesario anali 
zar cuáles son las posibilidades de uno y otro sistema , 
Posibilidades, no realizaciones, pues ya se ha ind i cado 
que hasta ahora el volumen de viviendas hechas por med i o 
de la empresa privada se confunde , casi , con el total de 
la edif i caci6n habitacional del país, mientras las dos v~ 
riantes han constituido - -en grados diferentes -- soluci~ 
nes supletorias o de emergencia . 

Qué ocurriría si se pretendiera sacarlas de 
esos marcos y llevarlas al terreno masivo? 

En el caso de la administraciÓn directa del 
Estado, éste debería transformarse en el equivalente de la 
empresa constructora . Para ell o, una parte por l o menos 
de las que actualmente ex isten deberían disolverse como ta 
les o --cosa que viene a ser l o mismo - - ser absorbidas po~ 
el Fisco . Es decir , se dejaría de lado una herramienta 
que ha probado su efectividad, para ensayar una distinta, 
con todos los trastornos que tal cambio acarrearía a la ~ 
conomí a nacional. 

No es ese el Único problema . La transfor 
maci6n supondría~ además, la pérdida de una vasta y profun 
da exper iencia empresarial; pr escindir de l os capitales 
privados que en una u otra forma captan actualmente las em 
presas particulares y recargar, en cons ecuencia , las ya~ 
bultadas sumas que pesan sobre el erario nacional . 

Por otra parte , en la esencia misma de la 
empresa privada está el factor riesgo que debe afrontar a 
su costa en caso de error, Los r i es gos y eventuales e
rrores de la empreso estatal l os absorbe el país entero . 

No vale l a pena detenerse en otras objecio 
nes más generales , tales como la falta de incentivo para 
la creac i ón de nuevos recursos , técnicas , etc . , con que ca~ 
tar í a el funcionario -empresario ; o como la inevitable suje 
ción a que tanto él como sus mecan i smos de trabajo se en -
contrarían sometidos frente al juego polÍtico . Por lo de 
más , la experiencia demuestra que el Estado , cuya funciÓn 
especÍfica es la administración pÚblica, no es por defini 
ción un buen empresario. 

La otra v í a que se propone es la de auto -
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construcción . Algunos éxitos parciales, su aparente re 
ducc i Ón de costos y ln fascinación que suele ejercer toda 
palabra nueva , hacen que ella aparezca como una posib i li
dad factible . Tod o esto invita , nuevamente , al anális i s . 

Hasta ahorn , las viviendas ejecutadas por 
el sistema no alcanzan cifras muy considerables, y es ese 
hecho e l que t i ende a distorsionar sus verdaderas perspec 
t i vas . Al aplicarse en mayor escala , algunos de los pro~ 
blemas act uales --como la dificultad para planificar , la 
imposib i lidad de aplicar técnicas de product i vidad , y l a 
demor a en la ejecución - - tenderían a magnificarse hasta el 
punto de genera r un inevitable estancamiento . 

Hay, sin embargo, otros obstáculos que no 
emergen o se manifiestan con menos claridad en la etapa 
incip i ente . 

Uno de ellos es el económico. El argumen 
to del infer i or costo que se esgrime en favor de la auto 
construcc i ón no es efectivo si se considera igualdad de 
fnctores comparativos. La verdad es que el costo de la 
autoconstrucc i Ón se hn calcu l ado excluyendo partidas f un 
damenta l es , entre ellas la ases oría técnica , el valor de 
la hora -homb r e trabajada, la extensión de servicios, el 
pago de los derechos municipales y a las empresas de uti 
l i dad pÚbl i ca, etc . 

También es preciso consid erar que, frente 
al hecho irr edargliible de que el país dispone de escasos 
recursos para l a edificación , y que al desviarse parte de 
esos recursos a los proyectos autoconstructivos, se está 
pr ovocando una merma en las fuentes de trabajo que se o -
frecen a los obreros constructores. 

Ba contrapartida es difÍcilmente prefer i ble: 
la persona que traba ja en autoconstrucción no percibe sa 
lario , pier de las leyes s ociales que le corresponderían por 
su l abor y deja de generar para el erario los impuestos co 
r respond i entes . 

Por otra parte , la vivienda así edificada 
tiene , necesariamente, un proceso de ges t a ción muchÍsimo 
más largo , con el consiguiente deterioro cte materiales y 
- - lo que es peor -- la demora en suplir el creciente défi 
cit habi tac i onal que ahoga a un sector important Í simo de 
l a c i udadaní a . A la inversa, estas casas que demoran más 
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en levantarse demoran menos en deteriorarse debido a su ba 
j& cal-idad. 

Parece innecesario agregar que. es anti-nat~ 
ral una solución que, aparte de fundarse en un trabajo que 
soslaya los beneficios sociales, los seguros contra acci
dentes; etc., obliga a laborar en las horas que por higie-· 
ne y salud se destinan al descanso, ·Un· obrero o empleado 
que termina sus faenas habituales y se transforma en alba
ñil,. capintero o enfierrador durante lo que debiÓ ser su, 
tiempo libre, concluir.á por ver reducido su rendimiento en 
aquello que constituye su ocupaciÓn especifica. · 

Por Último,. la autoconstrucción ·presenta un 
punto todavia más vulnerable. Al eliminar como mano de o
bra al obrero constructor y sustituirlo por otro no califi
cado para tales lahores, atenta contra uno de los fundamen 
tos esenciales de la producciÓn. moderna: la especializa-
ción. · Este es, sin duda, un factor de retroceso tan palmª
rio que casi permite prescindir de cualquier argumento, 
Baste el de imaginar qué sucederÍa si se entrara por la via 
.de las auto-:-elaboraciones en otras act.ividades, y cada ciu
dadano fabricara --como hace siglos~- su vestimenta, sus 
muebles, et e. 

Sintetizando, puede afirmarse que la. auto..:, 
construcción, como método para resolver situaciones concre 
tas y limitadas, tales como ampliaciones y terminaciones~
llega a justificarse por el incentivo al ahorro que esto 
s~gnifica. ~ero seria un trágico error suponer, por ello, 
que es aplicable en forma masiva, o ver en él la solución 
a un problema habitacional.que exige movilizar los mejores 
recursos, no cualquier recurso. 

Si a las consideraciones que se han hecho en 
torno a la autoconstrucc.iÓn y a una pre'sunta· empresa cons
tructora estatal se añade la verdad comprobada de que las 
empresas particulares cuentan 'con toda la maquinaria empre
sarial, técnica y humana para enfrentar las labores que el 
país necesita, no es lÓgico pensar en otra solución dife-. 
rente para afrontar el problema. -

.. ---o---

4~- La CÓnstrucciÓn de Viviendas. ·como· actividad reproducti
va y su influencia en el desarrollo econÓmico -social del 
pais. 

Las teorias econÓmicas, en general., han cla-
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sificado los bienes en dos grandes grupos: bienes de con
sumo y bienes de capitaL 

Al respecto se ha suscitado un~ controver
sia en relaciÓn con la clasificación de 11la vivienda 11 en 
alguno de estos dos grupos. 

A nuestro juicio la vivienda,. por sus ca -
racteristicas especiales, no debe ser clasificada en nin
guno de ellos. 

En efecto, la vivienda es de impréscindible 
.necesidad y de un alto costo unitario, factores que, con~ 
juntamente, no se encuentran en ninguno de los llamados 
bienes de consumo. 

El alto costo unitario imposibilita a los 
particulares en su promedio general para adquirir vivien
das con sus propios recursos, lo que no ocurre con la gran 
mayoría de los bienes de consumo. 

Por .otra parte, la reproductividad de la 
inversiÓn en construcciÓn a corto plazo, es superior a la 
que se obtiene con la inversión en otros sectores produc
tivos incluyendo el de bienes de capital lo que justifica 
ría el aporte directo para la construcciÓn o para el finan 
6iamiento al poder comprador de viviendas.· -

En efecto, para demostrar lo anteriormente 
dicho, en relaciÓn con el poder multiplicador de la activi 
dad de la construcciÓn, la Cámara Chilena de la Construc-
ción realizÓ el primer estudio que se ha efectuado en el 
país con este objeto, basado en la matriz de insumo-produc 
to de 52 sectores calculado por ODEPLAN. -

. . . ~ 

De dicho estudio, cqyos cuadros se incluyen 
en los documentos anexos, se obtienen las siguientes concl~ 
siones: 

La disminución de 100 unidades de inversiÓn 
·en la construcción se traduce en una disminuciÓn del valor 
bruto de producciÓn del paÍs de 284 unidades. 

Por otra parte, si esas 100 unidades se invir 
tieran en bienes de capital importados y nacionales, mante-
niendo la misma proporción de inversiÓn en estos rubros, 
la transferencia de esas 100 unidades hacia los mencionados 
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sectores implicaría una disminuciÓn de 163 unidades del va 
lor bruto de·producci6n. 

Lo anterior muestra que est.e traspaso ejer
ce uno. influencia depresiva en la produce iÓn na e ion al. 
Debemos hacer presente que el estudio es v2lido para el 
corto plazo; 

Además de las razones expuestas existen o
tras gue también determinan la conveniencia de efectuar in 
version en viviendas: 

a) La vivienda adecuada aumenta la capacidad de trabajo de 
sus moradores, por cuanto_ el individuo toma sobre si u
na mayor responsabilidad, aumenta su bienestar y tiende 
a mejorar su standa~d de vida. 

b) Al existir mejores viviendas, disminuye la inversión eri 
Salud, liberándose capitales para ser invertidos en ac
tividades más reproductivas. 

e) ,El poder habitar una vivienda apropiada permite a la p~ 
blaciÓn aprovechar mejor la inversión que se hace para 
educarla. 

d) El carácter transitorio de las faenas de construcciÓn 
permite una gran flexibilidad en la ocupaciÓn de mano 
de obra, factor indirecto de mayor productividad. 

e) En la construcciÓn de viviendas interviene muy poca m~ 
teria prima importada por lo que no se requiere el em
pleo de divisas. 

Como conclusiÓn se puede afirmar que la· in 
versiÓn en-viviendas, aparte de ser una imprescindible ne
cesidad social, es de w1a franca productividad que inére
menta el desarrollo econÓmico y social del país, produ
ciendo además efectos secundarios de innegables consecuerr. 
cias .favorables. 

-----o----~ 

5.- Necesidad de una polÍtica para la programación de la 
inversión en viviendas.-

En los documentos anexo's se demuestra que el 
déficit habitacional ha ido aumentando año a año, a pesar 

·de los esfuerzos hechos· en los Últimos tiempos, estimándo
se que el déficit actual es de uñas 600.000 viviendas. 
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La graved ad de esta situación hace imp9ra
tiva la necesidad de una polÍtica de programación a corto, 
mediano y largo plazo, coord inada con los pl ane s na e iona
les de desarrollo econÓmico-social. 

El programa de viviendas, que constitui
ría uno de los planos sectoriales, deb e preaentar una pers 
pectiva contínua de la construcción de viviendas en el pla 
zo del programa, que incluirá tanto al sector pÚblico como 
al privado, Debe consid erar las fuentes de financiamiento; 
los incentivos al ca p.i.t a l privado; los grupos sociales que 
sería necesario beneficiar; .la distr~ibución geográfica de 
las construaciones y la ca lidad, características y tamafio 
de las viviendas que deben construirs e . 

Hemos demostrad o en capÍtu l os ant eriores 
que la inversiÓn en vivienda s tiene un r endimiento alta
mente reproductivo ;;- lo que ., en conjunto con su i mprescin 
dible necesidad social l a s itua como una inversiÓn de pri
mera prioridad dent ro de l dest ino de los recursos naciona 
les, de tal manera que dichos r e.ursos deben a decuarse p~~ 
ra s a tisfacerla , considerando ~t..o s sigu .i ent es aspectos: 

a) Capacidad de pa go de l a famL.l. ia c 

b) Capacidad de la Indus t ria de ·¡ _a Construcción. 

e) Capacidad de producción de ma teriales . 

d) Disponibilidad de obra de mano . 

e) Disponibilidad de terrenos urbanos. 

f) DotaciÓn y ampliación de plantas y redes de servicios' 
urbanos . 

g) Capacidad de los sist emas de Créditos Hipotecarios. 

Es importante también s efialar el caráct er 
continuó que deben tener los programas de viviendas para 
que sean eficaces, tanto por que la demanda es sostenida 
y cree iente .· como por el en caree imiento que significa la 
discontinuidad para los sectores que int ervienen: empresas 
constructoras , proveedores, industrias dé la construcción, 
formación de mano de obra, etc.J lo que., evidentemente, 
atenta contra la productividad del sector . 

'· 
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La material izaciÓn de los programas de in
versiÓn en viviendas , deberán rea lizarsé por un orgartismo 
técnico en que participen por igual el sector privado y el 
~ector pÚbiico , el cual debe tener la suficiente fle~ib il i 
dad y agilidad para modificar la participación de ambos se~ 
tores , de modo de cumplir en todo momento las metas globa 
les establee idas . 

Como los recursos que se destinen a este 
sector , dentro de un programa nacional de desarrollo, di 
fícilmente podrán ser superiores al aumento vegetativo de 
las necesidades de viviendas y al deterioro de las existen 
tes , es indispensable formular de inmediato un programa que 
evite el aumento del déficit ! Dicho de otra manera,las vi
viendas que no se hicieron hoy son difícilmente recupera 
bles mañana . 

---o---
6. - Determinación del poder comprador de viviendas .-

Cualquier intento para establecer un progr~ 
ma de construcción de viviendas o , si se quiere·, para deli 
near la participaciÓn futura del sector privado en la cons
trucción de viviendas, es de fundamental importancia poder 
establecer la capacidad de pago o poder comprador de las f~ 
milias a que estarán destinadas dichas viviendas y estable
cer igualmente la capacidad de ahorro para vivienda , ya que 
se trata de un importante capital que hoy se destina a con 
sumo y que podrÍa .incrementar el reducido capital que hoy se 
des tina a construcción de viviendas . 

El estudio referido es precisamente un in
tento para cuantificar la capacidad de ahorro disponible 
hoy dÍa , y no utilizada, de las personas interesadas en vi 
vienda y una est i mación de la capacidad de pago para poder 
apreciar la demanda real, o sea el verdadero poder de com
pra que existe hoy dÍa en los sectores urbanos , habida con~ 
sideración de los sistemas crediticios existentes . Se ha 
estimado que el sector privado estar í a en todo momento en 
condiciones de atender la demanda real o se podrÍa atender 
a todas las familias que lleguen a obtener créditos para 
tal adquisiciÓn. 

Del estudio se ha llegado a las siguientes 
conclusiones : 
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1) Capac~dad de Ahorro.-

Existe una capacidad de ahorro, muy poco u 
tilizada, que se apreciÓ en la cantidad de E" 950 millones..,.... 
anuales. Creemos que dicho ahorro sÓlo será posible cap·
tarlo con una estructura perfeccionada de las que ex1sten 
en los actuales sistemas reajustables de Corvi y de las A 
sociaciones de Ahorro y Préstamo. Mientras no se intro--
duzca el sistema reajustable a la vista, estos ahorros con 
tinuarán yendo al consumo sin mejorar el problema en estu·::
diO. 

2.- Demanda real por sectores. -

La demanda real de viviendas o sea las vi
viendas que el sector privado podrÍa atender directamente 
s.e han cuantificado como sigue ,referidas a los distintos 
estratos. · 

A.- Sector con mgreso familiar·bajo, hasta E" 9.000.- · 

Su capacidad de pago es de máximo de E" 15.0ll 
lo que sólo le permitirÍa adquirir una viv1enda de precio · 
inferior a E" 20 .. 000. -· Conc1uÍmos, dicho sector no consti
tuye una demanda efectiva, no puede ser atendido direc.ta
mente por el sector privado, y sÓlo puede· aspirar a las vi 
viendas que construya el sector pÚblico y les entregue con. 
sistemas· de bonificaciÓn preferencial. . 

B.-. Sector con ingreso fami 11ar medio entre E" 9. 000 y. 
E" 30.000.-

La demanda real de este tramo est~ limita
da a las 10 .. 000 vivienda¡:¡ anuales que financian las Asocia
cienes de Ahorro y Préstamo (8.000 viviendas para este sec
tor) y los créditos que otorgan otras Instituciones (máximo 
2.000 viviendas.). 

El sector privado no debe hoy dÍa construir 
un número mayor de viviendas, ya que ellas no podrÍan ser o.d 
quiridas por este sector. 

· Si se considera que la necesidad de vivien
das de este sector para cubrir el solo incremento vegetati
vo de la poblaciÓn es de 16.800 vj_viendas, sin considerar 
la reposiciÓn por deterioro ;;r obsolecencia, tendrÍa el sec-
tor pÚblico que atender un alto porcentaje si no se desea 
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un hacinamiento y deterioro del standard habitacional exi§_ 
tente. 

Para que el sector·privado pueda directa
mente construir más viviendas~ es indispensable au~entar 
previamente la demanda efectiva o poder de adquisiciÓn, 
para lo cual se enumeran los distintos factores que condu
cen a conseguir tal objetivo: 

a) Captar el ahorro disponible, mediante un sistema rea
justable a la vista) con lo cual se podr:Í.an reducir po~
teriormente el préstamo necesitado. 

' 
b) DisminuciÓn de las exigencias del sistema de ahorro y 

préstamo. Sabemos ello significa. mayor disponibilidad,. 

e) DisminuÍr el costo de los créditos (bajar intereses ·Y 
comisiones) lo que permitiría una mayor demanda. 

d) Aumento de la productividad en la-. construcción de las 
viviendas con .la consiguiente disminuciÓn del costo; 
y eliminación o reducción de pagos y derechos existen
tes. 

e) RacionalizaciÓn de· las trabas administrativas. 

c.- Sector con ingreso familiar alto, sobre~ 30.000.-

En general en este sector, las viviendas 
construidas por el sector privado están cubriendo las ne
cesidades vegetativas y de reposiciÓn 7 que son del orden 
de 5.000 viviendas, s.in que merezca una mayor preocupación. 

----o----
7.- Capacidad de la ~presa Privada en la ConstrucciÓn de 

Viviendas.-

Las empresas constructoras de Viviendas han 
jugado un papel fundamental en la realización de los progrª
mas habitacionales, ya que tanto los que se originan en la 
iniciativa privada como en el sector pÚblico, son a la pos 
tre ejecutados por la empresa _privada. -

Es es pe e ialment e importante la participa-. , 
e J.on que le: ha cabido a la empresa priva da) a partir de 
1959, año de la dictaciÓn del D.F.L. 2, en que se aborda · .. 
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la construcc ión de viviendas en forma masiva , lo que ha 
per mi tido una racionalización de los pToyecbos y de los 
procesos constructivos. 

Esto Últ .imo se refleja en ln Gjecu ciÓn de 
trabajos 11 en serie'' que han tenido por result[lcio un s igni 
ficativo aumento de la productividad~ t anto en un empleo 
más racional de los materiales como en la obtenciÓn de un 
mayor r endimiento de la mano de obra. A pesar de lo hecho 
en este campo estimamos que queda aún mucho por hacer. 

HabrÍa que destacar que el logro de esta 
mayor productividad ha incidido en un incremento de 1~ eª· 
pac idad productora de las empresas y en una disminució~1 
de costos que pos ibilita un mayor acceso del mercado com
prador . 

En la actualidad, tanto el sector pÚblico 
como el privado, están fuertemente interesados en una ma 
yor racionalizac iÓn de los proyectos y estns Últimas en la 
bÚsqueda de una mayor productividad en los métodos cons
tructivos. 

Puede observarse en documentos anexos que 
la empres a privada tien~ capacidad instalada suficiente 
para abordar la construcción masiva de viviendas superan
do las metas establecidas por el plan habitacional. 

Es interesante destacar lél increíble flexi 
b ilidad que ha tenido la empresa privada en los Últimos 10 
a6os en quG ha debido soportar las fuertes variaciones ha
bidas de un año a otro en la cantidad de viviendas cons
tru Í das , lo que la ha obligado a variar en forma permanen-. . ,/ te su organ1zac1on . 

Estas variaciones las ha deb ido soportar 
la empresa constructora en detrimento de sus propios inte
reses y de la economía del pa ís, por el desaprovechamien 
to de su capacidad instalada , lo que refuerza l a impresclll 
dible nec·esidad de una polÍ tica hab i tacional es tab le . 

Es digno de des tacars e el gran número de So 
ciedade s Constructoras de Viviendas EconÓmicas que se han 
creado desde 1959 a la fecha , las que alcanzan un total 
superior a 1 . 000. 
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En lo que a ::.'ecu:rs os humanos se reí' iere, 
como se puede observar en los documentos e..ne.X:os, sería con 
veniente reforzar la formaciÓn ele pe~~sonnl intermedio (tés:_ 
nicos prácticos) ya·que la capac.idad de profesionales y 
obreros es suficiente. 

AÚri cuando hemos dicho que la capacidad 
de profesionales es suficiente, es necesario una mayor CQ. 
municaciÓn entre la Universidad y la empresa para adecuar 
los conocimientos de dichos .PI'ofesionale~ a las necesida
des presentes y futuras de .la constr·uccion, En lo que se 
refiere· al personal intermedio_, habr:ia que ir a la crea-
ción de escuelas que le d.iesen una capacitación adecuada, 
campo en el cual ya se está actuando. 

· Capacidad de producción de materiales. 
En el Plan Habitacional de la Cámara Chilena de la Cons
trucción ha quedado claramente establecido (Anexo 1 de di 
cho. plan} .que la capacidad instalada de la industria na-
cional puede abastecer a tin volumen de construcción de vi 
vienda, tanto del sector pÚblico como privado, de 3.479.-
000 m2. (meta del año· medio del plan) sin ningÚn problema. 
Más aún, para esa cantidad de metros cuadrados construí
dos todavía quedaría un excedente de algunos materiales 
-cemento y fierro entre ellos, · 

En algunas ocasiones se han presentado, 
para las empresas constructoras, algÚn tj_po de problemas 
de abastecimiento de materiales, provocados principalmen
te por huelgas, o por stocks. que hace el sector pÚblico, 
o:sencillamente porque las empresas productoras no pueden 
preveil:' la demanda por las violentas fluctuaciones en el 
ritmo de construcción (ver cuadro en Anexo V - 7 ) es
te problema sería· subsanado si el mercado tuviera condi
ciones de estabilidad que permitiera conocer, con ciertos 
niárgenes de ~eguridad,los volúmenes de construcción en el 
corto y mediano plazo. · 

----o----
8.- Requerimientos futuros para el mejor desempeño de la 

Empresa Privada en la construcci6n de viviendas. 

Para el mejor desempeño futuro de la em
presa privada en la construcción de viviendas y lograr un 
aumento de la productividad es necesario mejorar las con
diciones de los siguientes aspectos que, en este momento, 
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. son causa evidente de tropiezos, alargamiento de plazos y 
encarecimiento de las obras: 

l. - Créditos 
2 •. - Incentivos 
3. - Trabas administrativas· 
4. - Costos indirectos~ 

l. - Créditos. - Nos referimos a los créditos para la cons
trucci6n (? corto plazo) y a los créditos 

al comprador de vivienclas-·(a largo plazo). 

a) Créditos a la Construcción. Una véz más deberemos re 
petir que la industria 

de la construcción de viviendas se.diferencia fundamen 
talmente de otras industrias, por cuanto el producto · .· 
que elabora es de un alto costo ·unitario y el proceso 
de proyecto; elaboraciÓn y venta es de una duraciÓn. s~ 
per ior a 2 años. 

En otras palabras, se requiere un capital 
important.e cuya recuperaciÓn es demorosa .• 

Es indispensable, en consecuencia, fomentar 
el crédito para el empresario constructor de viviendas, 
el que deberá tener las siguientes características: 

L- Ser un crédito de fo~ento cori' interés legal sola
.mente y sin impuestos de ninguna. clas·e. 

II.- Tener un plazo no inferior a 2 años. 

III.- ·Ser entregado a. medida· del avance. de la obra, con· 
un sistema expedito y s linple que evite el encareci
miento por inspecciones y revisiones detalladas. 

IV.- No cargar, como se hace ahora, los intereses tota
les en forma anticipada · sin o cada 3 mes es en la for
ma de un servicio a 90 dÍas, renovable. 

v.-Ser por una suma razonable en relación con el cos
to de la obra, sin las restricciones actuales que 
lo hacen insuficiente. 

VI.- Ser expedito y rápido de .obtener, sin tramitacio
nes innecesarias. 
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Para que los Bancos puedan interesarse en 
otorgar es tos créditos, es necesario buscar e l mecani~ 
mo adecuado , para que dichos créditos no disminuyan e l 
margen de encaje; y que l a au·cor.izaciÓn del Banco Cen 
tral permita un monto total de créditos que satisfaga 
las nec esidades del s ector . 

b) Créditos al compra dor de viviendas .- Es evidente que 
la gran mayo-· 

ría de las familias que desean adquirir una vivienda, 
necesitan de un créd ito a l a rgo plazo para poder hac eL 
lo . 

Esta situación s e ha visto s olucionada en 
parte por el Sistema. Nacional de Ahorro y Préstamo el 
que sin embargo podrÍa ser mejorado. 

Aunque en este punto no corresponde anali 
zar la labor de dicho sistema, nos referir emos en for
ma general a la necesidad de hacerlo compatible con 
la r ealidad nacional. 

Para ello es nec esar i o adecuar las cond i 
ciones que rigen , para los valores de tasaciÓn , e l mon 
to del ahorro previo, y su plazo de permanencia , el -
monto de los préstamos y su plazo, el monto de los d i
videndos, los tréÍmit es de operaciÓn etc. 

Es nec esario además fomentar el ahorro pu 
r o , lo que s e podrÍa lograr con un sistema reajustable 
a la vista. 

2 .- Inc ent ivos.- Una exc elente manera de d isminuir el pro 
blema de los créditos es incentivar el ca 

pital privado para que concurra a la actividad constructo
ra de viviendas . 

Es casi innecesario hacer presente las ven 
tajas promocionales que tuvo el DFL . N°2 de 1959, que permi 
tiÓ capter un importante volumen de capit a l es privados que , 
de otra manera , no habrÍan sido atraÍdos por la construcciÓn 
de viviendas . 

Para que l a actividad constructor a de vi
viendas s e desarrolle en el futuro en una mejor forma, es 
imprescindible que d ichos incentivos se mantengan , ev itan
do las situaciones de incertidumbre que se traducen en fac 
tores negativos para el desarrollo del sector, para lo cual 
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es necesario que los .poderes pÚblicos no estén variando 
permanentemente los acuerdos adoptados con anterioridad. 

Además, es indispensable mantener las fran
qulclas tributarias existentes para las empresas construc
toras de viviendas econÓmicas, con el objeto de no encare
cer los costos y alejar aún más las posibíl.iclades del po
der comprador de viviendas. 

3.- Trabas administrativas.- Aparte de las tramitaciones 
ya mencionadas' en relaciÓn con 

los créditos, enumeraremos algunas otras que dificultan la 
vent·a de viviendas. o que encarecen su precio, las que se en 
cuentran detalladas en· el documento anexo "SimplificaciÓn -
de trámites ". · 

a) Permiso Municipal~- Exceso de. documentaciÓn exigi
da y revisiÓn correspondiente. 

b) Aprobaci6n de proyectos.- Tanto los 
ciliarios 

banizaciÓn se demoran excesivamente en 
por parte de las oficinas de servicios 
pondientes. 

proyectos domi 
como los de ur , -su aprobac ion 
pÚblicos corre~ 

e) Proyectos pÚblicos.- Algunas empresas de utilidad 
pÚblica no permiten que· los 

proyectos los hagan particularmente los interesados, 
lo que demora su obtención. 

d) RecepciÓn de Pavimentación.- Es uno de· los trámites 
más demorosos que debe 

afrontar el constructor. 

e) RecepciÓn de la Urbanización.- En algunas Municipa-
lidades no basta el 

acuerdo del Director de Obras y se exige aprobaciÓn 
por la Sala de Regidores. 

f) RecepciÓn de alcantarillado Domiciliario.- Se exige 
un estado 

de terminaciÓn de la obra totalmente innecesario. 

g) RecepciÓn MUnicipal.- Podrfan acortarse considera-
. blemente ·los trámites con me& 

didas administrativas sencillas·. 
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Todas estas demoras se van sumando y ala~ 
gan considerablemente el proceso constructivo lo que se 
traduce en encarecimiento de los costos.-

4.-costos Indirectos.- Aparte de los ya mencionados ante
riormente, cabe señalar los siguien 

tes recargos que encarecen el costo directo de ccnstruccion. 

a) Derechos Municipales.- Su monto ha aumentado año a 
año estando en la actualidad 

cerca de un 4%. 

b) Derechos de Subdivisión.- Ascienden a más del 2% del 
avalúo del terreno. 

e) Garantía de UrbanizaciÓn.- Para otorgar el Permiso 
de Edificación se exige 

garantizar el lOO% del valor de la urbanizaciÓn con B~ 
letas Bancarias, a pesar de que se prohibe enajenar. 

d) Derechos de ocupaciÓn. ·.de veredas. - As e ienden más o 
menos al lO% del 

valor de la vereda, tasada al precio comercial de los 
terrenos adyacentes, por mes de ocupación. 

e) Aportes a obras generales de alcantarillado.- Actual 
mente 

se cobran más de E 400.- por casa, aparte del costo de 
los colectores que enfrentan a la vivienda. Esta cifra 
que finalmente la paga el comprador de la vivienda, de
bería eliminarse, o ser pagada por la comunidad o co
brarse en forma de una cuota mensual que sirviera, en 
igual forma, para financiar las obras generales de al
cantar .illado de la e iudad. 

f) Aportes a obras generales de Agua Potable.- Es el 
mismo Cª-. 

so anterior con cifras que, en algunas comunas, sobrepª
san los E 1.000 por vivienda. 

g) Trabajos de la Empresa de Agua Potable de Santiago.
Esta Empresa no permite que los trabajos sean ejecuta
dos directamente por las Empresas Constructoras, lo que 
encarece el costo de las obras. 
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h) Trabajos de la Dirección de. PavimentaciÓn de Santia

gQ_.- Caso sim.ilar al anterior. 

i) Finalmente nombraremos en conjunto los Derechos de 
Inspección de Pavimentación, las extensiones de 1{ 
neas eléctricas, el pago de empalmes y medidores de 
agua, luz y gas, las uniones domiciliarias de alea~ 
tarill~do y el grave p~oblema para conseguir la in~ 
talacion de nuevos teléfonos. 

Todos los factores mencionados afectan en 
mucho mayor porcentaje a las viviendas econÓmicas. 

-----o----
La Cámara Chilena de la ConstrucciÓn ha es 

tado permanentemente preocupada cíe los problemas que afee':" 
tan a la actividad constructora y que han dificultado su 
labor. · 

Como resultado de esa preocupación se han 
abordado. una serie de estudios donde se han recomendado so 
luciones concretas para los problemas que afectan al sec -
tor.~ 

· Estos estudios se encuentran 8 c1isposición 
de los interesados .en las of.icinaa de la C6mura Chilena de 
lu ConstrucciÓn y se refieren u los siguientes temus: 
- Proyecto de Ordenanza General de Construcciones y Urbani . , -zac2on. 
- Estudio de la ComisiÓn Especial de Gas Licuado. 
- RacionalizaciÓn de servicios de Utilidad PQbliéa. 

, 
- Memorandum sobre la Ley de Arrendamientos. 
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-ANEXO l-2 

EVOLUCÍON HIS'I'OR:CGA DE LA LEGISLACION DE 
VIVIENDAS EN CHILE ( J.Si06 -19671_ ___ _ 

''. 

I) INTRODUCCION 

. Resulta de interés y provecho echar una mi 
rada retrospectiva a las distintas leyes sobre habitaciÓn 
dictadas en Chile, especialmente s.i se considera que nues
tro pa_:!s tiene el.privilegio de ant5_gtiedad con.su primera 
ley de viviendas económicas de 1906, no sÓlo. respecto de 

·los paises latilloamericanos sino tamb.ién de los EE.UU. de 
.. N.A •. · (1934) y aún' d'e España (1912) .. 

Pese a una actividad legislativa que podrÍa 
calificarse de intrusa en esta materia, el número-de vi -
viendas controladas construidas en el lapso de 60 años por 
las d iv.ersas ·teyes y organismos creados por ellas, llega 
a unas 385.000 unidades incluida la labor de las Cajas de 
PrevisiÓn, lo que· da un. promedio de 6. 400 vj_-.,riendas cons
truÍdas al año, sin considerar cierta cuota de vivienda 
proveniente de la actividad constructora del sector priva 
do realizada al margen de tod& legislaciÓn especÍfica cu ::
yo 'control hasta 19.59 no s~ encllentra en ninguna estad{s
tica. Además, como es difíciJ, en un pla~o tan largo va1Q_ 
rar con justeza tal promedio a simple vista pequ_eño fren
t'e :a las necesidades siempre crecientes de habitac'iÓn, con
v.iene desglosarlo en periodos:. caracterizados por la acti 
vidad dominante del legislador para abordar el problema. 

A nuestro juicio, la historia legi¡:;lativ~ 
de la vivienda en Chile qonsta de dos grandes partes'o epQ_ 
cas: la época de gestación del complejo problema del 'habi 
tar" que se. 'inicia a comienzos del siglo y que el legisla
dor procura conjurar con. leyes higienizantes y otras ·meo 
nexasJ a menudo des~inanciadas y hasta destructivas, gue 
provocan como reacciÓn 1~ .dictación de dos leyes historica' 

. mente excepcionales que cierran la época con aleccionado
ras experiencias. La segunda, es la época de toma de con
ciencia hacia planteamientos de gran envergadura que sitÚan 
la soluci6n del problema habitacional en el plano d3 los. al 
tos interes.es nacionale9, enlazándolo con la pol{t ica eco-:-
nÓmica y .social del ·país. -

Cada una de-,estas épocas consta de perÍodos 
que podrÍam9s describir as1: 



a 1- Epoca.-

1906-1925 ind. 
1926-1943 
1943-1953 incl. 

2a.Epoca.-

1954-1959 

1959 -1964 incl. 

1965 adelante 

Periodo de leyes higienizantes. 
Periodo de leyes incoo:('dinadas, 
Periodo de dos leyes histórJ.camente 
excepc-ionales. 

PerÍodo de creación de organismos y pr~ 
· mer· enfoque deJ. problema a nivel nacio 

na l. 
Periodo de concentración institucional 
en un intento por racional:Lzar y abar~!. 
tar las inversiones en vivienda. 
Periodo de creaciÓn y puesta en ma:-cha 

-de una estructura en el más alta nivel: 
el.Ministerlo de la V5_v:Lende.. 

dos 
los 

Con el objeto de comJ?aJ~ar me,jor los perlo
enunciados> haremos un breve analis5_s de cada uno en 
siguientes' puntos: 

l.- NÚmero y caracter.istica de Jas leyes 
. dictadas. . . 

2.- NÚmero de viviendas construidas. Parti 

3~-

4. -

. cipaciÓn de los secto:-:-es pÚblico y 
privado. 
Promedio del total de 7 .i.viendas ed ifi
cadas en el pa{s; 
Caracter1sticas ideol{gicas del perio
do. 

Es preciso consid~rar, para mejor I:!Precia·
ciÓn de.los datos que se manejaran, que las estadísticas 
oficiales sobre viviendas construidas tanto por el Sector 
PÚblico como el Sector Privado, comienzan a llevarse en 
Chile sÓlo desde 1959 adelante. Toda la acciÓn anterior 
a esta fecha,. ha debido cómp.ilarse tomando como fuente ig._ 
formativa las propias instituciones encargadas de aplica)~ 
las leyes en cada caso, encontrándose muchas veces serios 
obstáculos en el buen discernimiento de los .datos propor
cionados. (x) 

------------~-------------------------·-------------------
Una justificaciÓn más detallada de los datos puede en 
contrar'se en el s iguiE!;nte texto: "Chile; EJ problema-
de la Vivienda a traves de su legislacio!'l (1SJ06-l959). 
Sr. L.Bravo Heitmann. . · 
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II) ANALISIS DE LOS PER_,lODOS ENUNCIADOS. 

12. EPOCA 

1906-1926: PERIODO D.E LEYES HIGIENIZANTES 
incl. 

l.Numero v características de las leyes. 

Pág.25 

Hubo dos leyes: la ley 1838 de 1906 y· el D. L. 
261 de 1925 ambas son de "tipo higiénico 11 pues 
su funciÓn esenclal fue higienizar casas ó pi~ 
zas insalubres y d emo·ler aquéllas que no pud i!;._ 
sen por su vetustez, ser reparadas. La función 
constructora fue casi 'nula por carencia de un 
financiamiento permanente que remitiÓ su labor 
a la disponibilidad de la caja fiscal. Las 
franquicias de la pr.imera de estas leyes con
sigue atraer a los particulares los que cons
truyen conventillos y casitas de .cités. . 

J,.~yes 30bre errendam.tentos urbanos: El D. L. 261 . 
pretende atajar la especulacion con los arri~~ 
dos; rebajando a un 50% el de las viviendas in
sa.lC'.bres. Medida torpe porque la gente destru::; 
yÓ viviendas para pagar menos. · · 
El D,L. 261 inaugura nuestra legislación conge
latoria de los arriendos que ya dura 43 años en 
CHILE. 

de viviendas construÍdas. ( 'Í'amb ién higie-
. nizadas y destruí

2.Número 

das). 
Fisco: 2.018 viviendas. 
Parts: 1.622 casitas de cité. 

10.000 piezas reparadas 
45.000 piezas destruidas por insal~ 

bres. 
3.Promedio de casas construÍdas por año: 182 viv. 

4.Características ideolÓgicas del perÍodo. 

Desconocimiento del verdadero pa~el de la v.i
vienda ·familiar ya que se podÍa 'higienizar" 
conventillos. Exceso de celo en la ·"demolición 11 

de piezas insalubres para que la gente no vi
viera mal pero sin,preocuparse de reponer las 
casas que se demollan. 
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1926-1943: PERIODO DE LEYES INCOORDINADAS. 

l. NÚmero y características de las leyes. 
Hubo 6 leyes principales que buscaron solu
cionar ~l problema desde un punto de vista 
meramente institucional, es decir, a través 

· de un organismo fiscal que· hace toda la fuel.'"' 
za (sistema de financiamiento pÚblico). ·ca
racterística común: desfinanciamiento, in-· 
coordinaciÓn~ no invitan al capital privado 
salvo .el DL. 308 que establece un régimen 
excepcional de exenciones para las· Coopera
·tivas. 

Leyes sobre arrendamientos urbanos:Diversas 
leyes como la 5001 ( 1931), 5161 ( 1933) ,5404 
(1934) y 6844 (1941), pretendiera frenar las 
alzas en los arriendos, rebajando en cierto 
porcentaje los cánones, buscando a veces la 
compensaciÓn del propietario con m·edidas ta..: 
les como rebaja en las contribuciones y pa~ 
gos de servicios, deducción de algunos gas
tos de la renta sobre la cual se aplicaba el
porcentaje legal, estipulado en 7% por la Úl 
tima de las leyes mencionadas. 

2. NÚmero de viviendas construidas. 

D.L. 308 
DFL. 33 
L. 5758 
L. 5950 
L. 6334 
L. 6640 
Hasta·L.7600 

1925 
1931 

'1935 
1936 
1949 
1941 

de 1943 

Sector PÚblico 
Sector Privado 

' 7. 350 
13.257 

6.426 casas 

2.699 
6.579 
4.903 

20. 607 casas· 

viv. 
11 

3. Promed ib ·de casas construidas por año: 
l. 220 viviendas.· 

4. Características ideolÓgicas del perÍodo. 
1925 es el año del despertar de la legisla-. , 
cJ.on social en Chile. Presidente: Arturo 
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Alessandri P. Se fundan: Caja del Seguro ~ 
bligatorio (Ley 4054), Caja de Prev.de Emp. 
·Partic. y Caja Nac.de Empl. PP. y PP. 
Pese a las buenas intenciones del DL. 308 en 
favor de las Cooperativas se desvirtuó su es 
plritu (cooperativas de papel). -
Sin embargo, la iniciativa particular tuvo 
la ocasiÓn de demostrar sus enormes posibili 
dades de acción cuando se la estimula con -
préstamos al alcance de sus posibilidades: 
La ley 5950 fue un intento serio por crear 
un organismo capaz de abarcar por si solo to-

_dos los aspectos del problema. Este fue la 
Caja de la HabitaciÓn Popular. Su financia 
miento fracasó y quedÓ el Fisco haciendo to
do el esfuerzo. Su gran defecto: limitarse 
a DAR y no contemplar medidas para ATRAER 
al capital privado. 
Las dos Últimas leyes tienen su importancia: 
la 6334 por haber creado la CorporaciÓn de 
Rec, y Auxilio con motivo del terremoto de 
Chillán (1939) y la 6640 por haber creado la 
CORFO. 
Entre ambas leyes produjeron alrededor de 
12.000 unidades. En cambio, el terremoto DES 
TRUYO 45.000 casas. 
La legislaciÓn sobre alquileres se muestra 
unilateral y no consigue la atrac~ión del e~ 
pital privado hacia la construcción de vivien 
das. -

1943-1953: PERIODO DE DOS LEYES HISTORICAMENTE EXCEPCIONA
incl. LES. 

l. NÚmero y características de las leyes. 
LEY 7600, (1943) 

Deriva de su predecesora, la ley 5950. 
' Reorganiza la Caja de la H. Popular que paso 

a llamarse Caja de la Habitación. 
Da mucha importancia a la construcciÓn con 
fondos propios (labor directa)~ pero también 
AMPLIA su labor- en forma Indirecta con inter
venciÓn franca del sector privado: 
Labor INDIRECTA: Indirecta prop. tal (Présta-
mos) · 
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·, Indirecta 
Indirecta 

obligada (Impto.5%) 
fomentada-(medidas de 

· -estímulo) 
de la PRIMERA ORDENANZA Ordenada la crea·ciÓn 

ECONOMICA. 

LEY 9135. (1948 Modif.por la 9572 y ley 10254) 
Leyes esencialmente "de estímulo" al Sector 
Privado. 
Estímul\): para la vivienda en s{ (exenciÓn de 

constribuciones). . 
para el inversionista (exenciÓn Im. 
puesfo 3a;Categ.) / ·. · . 
correlacionan. estlmulos con Orde
nanza Especial y con el Costo por 
M2 •. (topes: 60% y después 75% de un 
sueldo vital del Depto.de Santiago). 
Además, la ley 9135 estipulÓ la li
bre fijaciÓn de los cánones de a-· 
rrendamiento en las viviendas con
tenidas por la ley. 

Leyes so_bre arrendam:j,_en tos u~_l?_ang_~?_: Las leyes 
de arrendamiento de este per1odo fueron la 
7747 (1943), DFL.2ll (1953) y DFL. 424 (i953). 
Ellas mantuvieron el monto de la renta en un 
7% del avalÚo fiscal, el que fue ampliado en 
su aplicaciÓn a tiendas, oficinas, instalacio 
ries comerciales, industrias, etc. Además el
valor de las deducciones que permitÍa la ley 
·6844 fue limitado a un 4%. Su articulado d~2._ 
puso en las dos primeras leyes la congelacion 
de los cánones de arrendamiento con retroac
tividad de un año:·y tres meses de dictadas, 
respectivamente .. El DFL. 424 dio amplias a-

. tribuciones a la Superiritendencia .. de Abaste
. cimientos y Precios para determinar las ren

.. tas de arrendamiento. 

2. Número de viviendas construÍdas • 

Labor directa 
Labor Indirecta 

18.195 (Sector 
16. 979) (Sector 
35.174 

PÚblico) 
Privado) 
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CAJAS DE PREVISION. "' Da mayotia de ellas te-
nfan conexiÓn coh la e~ 

ja de la HabitaciÓn que les construia con sus 
fondos. 
Las tres Cajas principales desarrollaron, fu~ 
ra de la Caja, la construcción de 18.000 viv. 
en el periodo. 
Sus fondos se vieron desvalorizados por el 
sistema de préstamos hipotecarios de DIVIDEN 
DO NOMINAL, es decir, NO REAJUSTABLE. 

FundaciÓn Viv. Emerg. 
Construyó con planos y financiamiento pro
pios. 2.186 viviendas en el período •. 

3. Promedio de viviendas construÍdas por año. 
5.030. 

4. Caracteristicas ideolÓgicas del periodo. 
La vivienda econÓmica está en el mercado. 
La ley 9135 (Pereira)fue un aliciente para 
el capital privado frente a la sostenida po
lftica congelatoria de alquileres. 

RESUMEN 

PRIMERA EPOCA 

DE 1906 a 1953 INCLUSIVE 
Casas construidas .por año y totales. · 

Total perfodo 
3.639 

20.607 
55.317 

1906-1925 
1925-1943 
1943-1953 

( incl.) 

( incl.) 

182 
1.220 
5.030 

casas pfaño 
11 11 

11 11 

Total viviendas 79.563 
Total PROMEDIO p/año 1.660 viv. 

ESTO SIGNIFICO EL 16,6% DE LAS NECESIDADES MINIMAS DE CRE
CIMIENTO VEGETATIVO DEL PAIS EN EL PERIODO PUES DEBIERON 
CONSTRUIRSE UNAS 475.000 UNIDADES Y SE HICIERON APENAS 
79.000. 
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2a. EPOCA 

1954 -1959: PERIODO DE CREACION DE ORGANISMOS Y PRIMER EN 
FOQUE DEL PROBLEMA A NIVEL NACIONAL. 

l . NÚmero y características de l as leyes. 
El año 1953, s e conociÓ con e l nombre de 11a 
ño de los DFL. 11 pues e l Congreso concediÓal 
Gobierno Facultades Extraordinarias para lle 
var a cabo su Plan de EstabilizaciÓn Econó-
mica . Se enfoca la solución del problema h~ 
nitacional en un nivel NACIONAL . Se habla de 

11Pl anes Nacionales de Vivienda 11 de 11solucio 
nes Integrales 11 y aún de 11Raciona lización 11

-

y 11Coord inac iÓn 11
, términos todos hasta el mQ_ 

mento desconocidos en el campo de l a po l Íti
ca habitacional. Algunos DFL. relacionados 
con tal polÍtica: 
DFL . l50 . Reestructura el Min .d e OO.PP. y en 

comit:::nda al Min,.de OO .. PP . la ela
boraciÓn de un Plan de ViviendaS. 

DFL.431. Crea la Junta Ejecutiva de d icho 
Plan. 

DFL . 200 . Crea l a Corporación Nacional de In 
versiones de Prev . 

DFL . 285 . Crea la CORVI por fusión de la Ca
ja de l a Habit . con la CorporaciÓn 
de ReconstrucciÓn < 

DFL. l26 . Crea el Banco del Estado de Chile 
por fusiÓn de 4 organismos . 

DFL. 357 . Crea el Bono Reajustable de Fomen 
to de la Habit. Popular . 

DFL . 224. Mod ificÓ y fijÓ el texto defin iti~ 
vo de la Ley de Construcciones y 
UrbanizaciÓn, etc. , etc. , etc ., 

Con estas herramientas se enunciÓ el PRIMER 
PLAN NACIONAL DE LA VIVIENDA 1954 que debe 
rÍa construir ese año 32.083 unidades y el 
PLAN 1955 que debería construír 26 . 000 uni
dad es . Para los años que s .iguieron no hubo 
más Planes por las razones que veremos . 

Leyes sobre arrendamientos urbanos . 
De este perÍodo es la ley 11622 (1954) que ri
ge en su esenc ia hasta nuestros dÍas . La situ~ 
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ciÓn inoquitativa existente para los propie
tarios, hizo que esta ley subiera el canon (de 
7% establecido), a un máximo de 11% anual del 
avalúo. vigente tanto para viviendas como loca
les comerciales e industriales, oficinas y pr~ 
dios urbanos, quedando al margen de tal dispo
s iciÓri las viviendas Ley Pereira y las cas'as 
que se arriendan por temporadas. 
El D.S. 4225 (1954) agregó la posibilidad, a 
.favor del propietario, de sumar a la renta ob
tenida de la aplicación del 11%, la mayor con
tribuciÓn de bienes rafees que se pagara prorra 
teada en cuotas mensuales~ por re6argo del ava7 
lÚo legal. · ~ 
Diversas leyes·posterior~s como la 12.006 (1956) 
12.432 (1957) y 12.861 ('1958) .se limitaron a 
impedir-el alza de los cánones con efectos re
troactivo a ciertas fechas, salvo en.un 5% de 
los avalúos fiscales resultantes, permitiendo 
también el recargo, a favor del propietario,de 
la mayor contribución de· bienes rai:ces. · . 

2. 
, / 

Numero de viviendas construidas. ( 1954-58 in el.. 

Sector PÚblico 19.736 vivs. 
Sector Privado 17.270 11 

37.306 vivs. 

• 3. Promedio de casas constru-Ídas por año: 
7 . .461 viviendas. 

4 .. cáracteri:sticas ideolÓgicas del periodo: 

En lo- econÓmic~ y financiero. 

PolÍtica Ec.onÓmica parn combatir la inflación, 
mal orientada (Misión Klein Sacks). La con~ 
trucción como actividad ·industrial y empres§_ 
rial se detuvo'por restricción absoluta de 
los créditos. 
Como consecuencia se freno· la iniciativa pri 
vada. Los años 1956, 1957 y 1958 fueron de 
CRISIS PARA LA CONSTRUCCION •. 
Las leyes de fomento 7600 y 9135 permanecie~ 
ron inoperantes.· · · 
Los nuevos cauces financieros ideados para · 
la vivienda fueron fracasando sistemáticam~?nte: 
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los Bonos Reajustables no se emit i eron nun
ca; l os Bonos del lO con 6 as i como los del 
4 con 5 no funciona ron . Vas t os sectores de 
obreros y empl eados agr upados en Cooper at i 
vas de Ed ificación , que hab í an logrado ad
quirir y urbanizar sus terrenos con sus pr~ 
pios medios , queda ron abandonados a su sueL 
te . 
La i nf lación destrozaba todo estímulo al n 
horro . 

En lo técnico . 

Los propÓs itos enunciados en e l DFL . 285 de 
fomentar la investigación tecnolÓgica de l a 
vivienda a través de l os Institutos Univer 
sitar.ios no se cumplieron: l a Junta 11Ej e 
cutiva 11 fenec iÓ por f a lta de fondos; y e l 
Centro Cient i fico de la Viv i enda no l ogrÓ 
aglutinar en t orno a un programa de acc i ón 
a l as divers as entidad es participantes . 
La 11Rac ionalizac iÓn 11 y 11mecnnizac iÓn " de l a 

t . , d " cons ruc c 1.on , que a r on as 1. en su mayor par -
te sÓlo como un interesante planteamiento . 

En l o administrat ivo . 
A una pretendida beneficiosa 11centralizn 
ciÓn de funciones 11 siguiÓ la complicaciÓn 
de l os tramit es y una burocracia despropor 
cionada bajÓ peligrosamente el rend i miento 
instituc iona l. 

1959 -1964 : PERI ODO DE CONCENTRACION INSTITUCIONA L EN UN 
incl . INTENTO POR RACIONALIZAR Y ABARATAR LAS INVER

SIONES EN VIVIENDA. 

l.- N~mero y car ac t erísticas de las l eyes .-
Se apr ovechan va lores y experiencias hasta 
ahora mala o med i anamente ocupados , por ejem 
pl o : 
Capacidad de ahorro de la pob l ac iÓn, expr~ 
sadn por aumento de l os vo lÚmenes de ahorro 
en el Bco . de l Estado y creciente cap it a l~ 
znciÓn de l as Cooperativa s de Vivienda . 
Trayectoria de la "inversiÓn obli gada " de 
capita les a través del 5% de las industrias 
(Ley 7600 ). 
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Trayectoria de la . ''inversiÓn fomentada "que 
hab{a logrado interesar al capital privado 
(Leyes 7600 y 9135). 
Infructuosidad de predicar el ahorro en un 
clima inflacionista si no se expresa en tér 
minos reajustables. -
Lás principales medidas gue captaron estas 
experiencias están incluldas en el DFL.2 y 
ellas fueron: 
Concentrar los recursos econÓmicos disponh 
bles para racionalizar y abaratar las in
versiones en vivienda, ReorganizÓ la CORVI 
dotándola de recursos considerables prove
nientes del Fisco, 8 Cajas de Previs :!..Ón y 
Corporación de ReconstrucciÓn. 
Canalizar el ahorro privado para la vivien
da mediant~ "cuotas de ahorro 11

, rea,justables_., 
con garantla del Estado. 
Ampliar el campo. de lá ''inversión obligada 11 

del 5% tanto al Comercio como a la Agricul-
tura. . 
Diversificar los canales de recaudaciÓn de 
este :impuesto creando, ademiis· de la impu·
taciÓn para construir con fondos propios,la 
módalidad de "préstamos al personal", "depÓ·-

. sitos en So~iedades del 5%'' ~ de~Ósitos en 
"Asociaciones de Ahorro y Préstamo. 11 

Establecimiento de un Sistema de Ahorro y 
. Préstamo (DFL" 205) g§ntro del Sector Pri

vado, por. lnic iat1vo. de la Ca mara Chilena 
de la ConstrucciÓn. 

Le es sobre arrendamientos urbanos. La ley 
13.305 Proyecto Economico, 1959) mantuvo 
la Ley Pereira al margen del régimen con
gelatorio de rentas y modificÓ a la Ley 
11.622 de 1954 disponiendo la devolución·.a 
los arrendatarios, de todo exceso de renta 
con el· interés corriente, si los cánones 
excedÍan de lO% de aumento sobre la renta 
legal al 31 de diciembre de 1958. 
La ley 13.934 (1960)~ mantiene el criterio 
congelatorio de los alquileres remitiéndo
se a la "renta legal", según criterio esta
blecido en la ley 11.622, con respecto al 
31 de diciembre de 1959. Además hace ingr§l_ 
sar a la Ley Pereira el régimen congelatorio 
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permitiendo sÓ.lo un lO% de alza en los cá 
nones durante 1960, con respecto a las ren 
'tas que se cobraban al 31 de octubre de 
1959. ' 
El DFL. 2 ( 1959) deja ·al margen de las ·le'
yes congelo.torias a las viviendas acog.idas 
a tal DFL.2,·situaciÓn que se mantiene has
ta hoy. 

2. NÚmero de viviendas 
Sector PÚblico 
Sector Privado 

construidas. ( 1959-64 1nc.) 
104.355 1Tivs. 
81. 098 11 11 

185.453 vivs. 

3 •. - Promedio de casas construidas por año: 

30.900. 

4.- Caracter{sticas. ideolÓgicas del periodo. 

En lo económico v financiero. 
Combat.ir la inflo.ción sigue siendo un obj§.. 
tivo central del nue_vo gobierno. Este com 
prende que el concurso del sector privado
es esencial. Fue preciso luchar contra la 
retrRcciÓn del capital p·r ivado creada por 
la politica del gobierno anterior. En los 
primeros años de este perÍodo el Sector PÚ
blico debe hacer la mayor fuerza en ¡a cons 
trucc iÓn de viviendas: 21.343 vivs. ( 70%) -
en el primer año, 21.234 (73%) en el segun
do, luego comienzan lentamente a invertirse 
las proporciones y en el tercer año la cuo
ta de 25.237 v,ivs. representa el 67%; la del 
cuarto o.ño 17.615 el 46%; la del quinto 43% 
con 11.988 vivs. y lo. del sexto año 31% con 
6.938 viviendas. 
Por prilnera vez .en nuestra historia (años 
1960, 1961 y 1962) se logra detener la de
ficiencia habitacional proveniente del cre
cimiento vegetativo de la población. Ello 
se consigue desviando un 90% de los recur
sos hacio. la llamada "vivienda econÓmica" 
por la ley con fuerte concurso del capital 
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(1f) 

privado. ~:;{) "El ahorro reajustable 11 re-
sulta aquJ.. esenciaL . . · 
Se observa~ al compaibr el p~riodo 1950-
1954~ que pese a realizarse un mayor núme 
ro de unidades la ro orciÓn de la inver= 
siÓn es menor con respecto al P.N.B. 2,53% 
prom~ contra 3,16%)~ Esto se debe, funda
-mentalmente, a la limitaciÓn de los patro
~ habitacionales en cuanto a superficie. 

En lo técnico~ 

Aunque el promedio de 30.900 vivs: al año 
CUADRUPLICO lo realizado en el periodo an 
terior; resultÓ insuficiente para absor-
ber parte del déficit acUIT.ulado de vivien 
das_, siendo además este monto inferior a
lo previsto en el Plan Decenal~ 

·El esfuerzo se hizo en un aspecto CUANTI
TATIVO, descuidándose el CUALITATIVO de e
quipar debida!llEnte a las comunidades. 
No se dio la debida importancia a .la in
vestigaciÓn tecnolÓgica, ni a la raciona
lización de la construcción. 

En ló administrativo. 

La estructura administrativa creada se mos 
tró insuficiente para ·abordar el problema
en toda su complejidad~ Un Plan Habitacio
nal debe, en efecto;conectarse con el Pla
neamiento general del pais en todos sus·. 
Órdenes (EconÓmico, social, fÍsico) y ni
veles. -
Como en toda la legislación anterior, no 
se observa tampocq aqui una clara polÍtica 
ins-titucional para abordar el problema de 
la Vivienda Rural. La Reforma Agraria~ ini 
ciada por este Gobierno~ permite vislumbrar. 

Ha sido criticado~ especialmente por el actual gobiei
no, que si bien el capital privado invirtió en vivien
da de patrones de superficie reducidos, existiÓ derr~ 
che en las especificaciones construativas, lo que dio 

·origen al apm¡,ec.imiento de "viviendas ~departamentos 
de lujo DFL~2 que desvirtuaban el esplritu de la ley, 
dejando a persdnas de modesto~ recursos fuera de,las 
~osibilidaaes de su adquisicion. A esto se sumarla la 
lnadecuación de los mecanismos financieros a las veraa 
deras posibil.j_dades de tales sectores populares. -
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un nuevo y más amplio ángulo para enfren
tarlo. 
No se creÓ un mec~nismo administrativo que 
obrara con efic~c ia en la provisi6n de te
rrenos para el Plan Habitacional. La CORVI, 
que era la encargada por l ey para hacerlo, 
se encontró con que no posc{a las herramien 
tas legales necesarias que hicieran operan-=
t e la Expropiación. 

1965 adelante : PERIODO DE CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE 
UNA ESTRUCTURA EN EL MAS ALTO NIVEL: EL MI
NISTERIO DE LA VIVIENDA . 

l.- NÚmero y características de las l eyes. 

No destnnrnada de lo que hasta ahora ha 
funcionado . Dejar la legislaciÓn existen
t e pero modificándola para beneficiar en ma , -
yor proporciona los sectores populares: 
PLAN POPULAR DE LA VIVIENDA. 
Dejar a CORVI con la funciÓn exclusiva de 
Proyectar y construir poblaciones financia
das con recursos directos del Estado y fo
mentar es~as actividades mediante ~ésta
mas y es t1mulos adecuados . 

Construcción: viviendas populares de 50 m2 
que puedan ampliarse. 

Fomento préstamos a corto plazo para 
adquirirlas y concesión de 
subsidios , bonificaciones, 
asignaciones y primas para 
suplir capacidad de pago de 
sectores populares. 

a ) Rebajar el monto de los dividendos de las 
viviendas provenientes del Sector PÚblico 
bajando las tasas de interés de las de~ 
das hipotecarias de 4% a 2% y las de 2% 
al 0,5%. Todo esto con efecto retroacti
vo . A los adquirent es de viviendas de e ~ 

rradicación, e levar la bonificaciÓn al t~ 
pe de 60%. 
Consolidar las deudas hipotecarias reli
quidándolas al monto adeudado al 31 de di 
e i embr e de 1964. 
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Poner término a la ed ificaciÓn de lujo 
al amparo del DFL . 2 ~ limitando las esp~ 
cificaciones técnicas . 
(D . S . 3144 de 29-XII-64) . 

b ) Dar a la solución de la situación habi 
tacional chilena , un alto rango e igua l 
jerar quí a nacional que a los r estant es 
aspectos del desarrollo . Para eso : 
(Dictación de la l ey 16 . 391 Min . de Vi 
vienda y Ur bani smo) . 

- Crear un Mi ni ster i o de la Vi vi enda y 
Urbanismo que tendrá a s u car go : 
Plan .if .icar toda la polÍtica habitacio 
nal del Estado . -
Orientar y control ar l a actividad pri
vada . 
Planificar y di stribuir l os r ecursos 
par 2 la cons trucciÓn de viviendas en 
l os sectores urbanos y rurales . 
Planificar el desarrollo y mejo ramien 
t o urbano . 
Ejecutar obr a s de equi pami en t o comuni 
tario , pavimentaciÓn y obr a s sanitarias . 
Supcrvigilar , coor dinar , foment a r y ti 
nanciar l a investigación t ecnolÓg ica r e 
l ac i onada con l a investigación 
Reglamentar , normalizar y tipificar e~ 
tudios de mercados y costos de ed ifi -. , 
CaClOn . 

- Dejar ba j o la dependenc ia de est e Mi 
nisterio e Íntimamente re l acionadas con 
él , las siguient e s entidades: 

CORVI (entidad de construcción y f o 
mento: labor d irecta e indirec 
t a ) -

Caja Cc::ntral de Ahorros y Préstamos ( en 
tidad rectora A. y P. ) 

Corporación de Servicios Habitacion~ 
les (As i stencia Socia l del Plan Pop~ 

l ar) 
CorporaciÓn de Mejoramient o Urbano 

(adquisiciÓn de terrenos P,ara ven 
der a organismos que actuen en 
e l Plan . ) 

1 
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2,- NÚ:mero de viviendas 

Sector PÚblico. 

Sector Privado. 

, . 

construldas. -
l9Q2 1966 
3~6 13~ 

15.731 
52.217 

15.328 
28.736 

3.- Promedio de casas construÍdas por año: 

40.476: 

4.- Características ideolÓgicas del periodo: 
' , Tratandose de un perlado de dos años el que 

se analiza~ resulta difÍcil precisar mucho. 
Sin embargo~ podr{amos decir que en lo e
conÓmico y financiero sigue siendo la esta 
bilización la preocupación principal del
gobierno. Este ha anunciado que no podrán 
destinarse más recursos para vivienda que 
los estrictamente presupuestados, Si nos 
atE:nE:mos a lo programado en el Plan Dece-

"' nal nos encontramos que en este perlado el 
compromiso del.gobierno con el pueblo, es 
construir 360.000 unidades en 6 años, o 
sea, 60.000 casas por año medio, partien
do el primer año con 46,000 unidades (El 
Plan parte con 51.900) se consigue este ob 
jetivo con una ·tasa de aceleraciÓn anual -
de 1,10 en tanto que nuestro crecimiento 
econÓmico la tiene prevista de 1,054. Esta 
desemejanza deberá tomarse .en gran parte 
con una POLITICA DE EFICIENCIA EN EL USO 
DE LOS RECURSOS que conduzca haéia una ma
yor PRODUCTIVIDAD, es decir, se produzcan 
más viviendas con los mismos recursos. 
Esta polÍtica· de eficiencia a una escala 
nacional, no puede concebirse solamente en 
el campo de la construcciÓn sino que debe 
abarcar, ademásdel ASPECTO TECNICO (Indus
tria y EdificaciÓn), el ASPECTO FINANCIERO 
(Costos del Crédito y de la Comercializa
ción) y el ASPECTO ADMINISTRATIVO (manejo 
de las operaciones). 
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1954-1959 

1959-1967 

RESUMEN 

SEGUNDA EPOCA 

DE 1954 - 1967. 

Casas constru.idas por año 

~tales 

7.461 casas p/año 

1959-1964 incl> 30.900 ll 
1965 y 1966 40. 4 76 " 

Total viviendas 
Tot.PROMEDIO p/año 

Total periodo 

37.306 

185.453 
. 80.953 

303.712 
23.300 vivs, 

ESTO HA SIGNIFICADO EL 70% DE LAS NECESIDADES MINIMAS DE 
CRECIMIENTO VEGETATIVO DEL PAIS EN EL PERIODO PUES DEBIE 
RON CONSTRUIRSE.UNAS 440.000 UNIDADES Y SE HICIERON 303~12. 
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B I B L I O G R·A F I A 

11Chile: el Problema de la Vivienda a través de su le
gislación 11 (1906 -·1959). ·Sr. L. Bravo ·Heitinann •. Pub~i 
caciÓn de la Cámara Chilena de la ConstrucciÓn. / 

- ·• 
11Chile: El Problema de la Vivienda a través de su le
gislación 11

• Plm1 Habitacional Alessandri. Sr. L.: Brª
vo Heitnian. 
PublicaciÓn del Instituto de la Vivienda de la Fac.de 
Arquitectura· de, la U. CatÓlica de Chile. 

Ley 16,391 (16-XII-65). Ministerio de la Vivi.enda y 
Urbanismo. 

Discurso del ex Min.de OO.PP. Sr. Modesto Collados a
cerca de la pol:f.tica de la habitación d<:il Excmo. Sr. 
Eduardo: Freí.· 
Concepción,. 4 - XII - 1964. 

"EstadÍsticas ele la Construcción 11
, al 26 -·vrr - 67. 

Cámara Chilena de la ConstrucciÓn, Deptq. de Estudios,· 

. ... 



COMISION ·DE CONSTRUCCION CAPITUT.O j~J: ~.,.; ()" 41 -- ut,.. • 

CUADRO DE PARTICIPACION DEL SECTOR PUBLICO Y 
DEL SECTOR PRIVADO EN LA CONSTRUCCION DE VI
VIENDAS POR PERIODOS Y POR LEYES Y/O INSTI-

la. EPOCA 

1906-1925 incl. 

Ley 1838 

1926-1943 

D.L. 308 
D.L. 33 
Ley 5758 
Ley 5950 
Ley 6334 
Ley 6640 

1943-1953 incL 
Leyes 7600Jcon 
9135 mod.por ley 

TUCIONES 

Sector PÚblico 

396 (1) 
1.622 
2.018 

1.300 
6.579 
4.131 

14.919 

(5) 
(7) 
(9) 

9572 -Ley 10.254 18.195 (11) 
Caja de Prev, 
S.de s.s. L900 (13) , 
C.de Emp. Partic. 
C. dé. EE. PP. y PP. 3, 000 ( 15) 
Fund.de Viv.Emerg.· 2.186 

25.281 

" Sec.Priv. Total pa~s Prom. 
p/año 

l. 622 (2) 3. 640 . 182 

3.517 (4) 6. 426 

1.399 (6) 2.699 
6.579 

"772 ( 10) . ~2Q2_ 
. 5. 688~ 20~ 607 

16.979(12) 35.174 

13. 057( 14) 

30.036 

1.900 
13.057. 
}.000 
2.186 

55."317 

1.220 

( 1) Comprende 396 viviendas construÍdas por los Consejos 
de HabitaciÓn con fondos pÚblicos y 1.622 viviendas 
(50% del total) construídas con financiamiento indi
recto a través de bonos emitidos por la Caja de. Crédi 
to Hipotecario. · 

(2) Comprende 1.622 viviendad (el otro 50%) de las vivie!!_ 
·das ·financiadas con bonos y capitales privados. 
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(3) Diferencia entre el total de 6.426 casas que produjo 
e l DL. 308 y (4). 

(4 ) ConstruÍdo por Sociedades y Cooperativas acogidas al 
DL . 308. 

(5) Labor d irecta Caja de la Habitación por el producido 
de la Ley 6172. 

(6) Diferencia entre el t otal de 2.699 que produjo la l ey 
5950 seg . Memoria 1950 , de la Cnde la HabitaciÓn y l o 
indicado en (5)o 

(7 ) Comprende l. 424 viviendas de tipo "seriado '' y 5125 de 
construcción tradicional financiadas por la c. de Re 
constr . 

(9 ) Corresponde al aporte de 75% de CORFO en viviendas 
para industriales, propietarios agrÍcolas y dueños de 
sitios (tot a l 2 . 441 casas). A es t o se agregan 1 . 687 
viviendas cons truÍ dn s por ~aja de la Habitación con 
fondos CORFO. 

( 10) Corres pon de al aporte de 25% de las empr esas indus
- triales y propietarios agrÍcolas aludidos en (9) . 
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2a . EPOCA 

1254-1252 
Estatal 

Corvi 
D.ir . Arq . MO P. 
s .s.s. 
CIP 
CEEPP 
Varias Cajas Pr ev. 
Fund. Viv . y .lL So 

Privado 
CORVI 
Ind . pr op.tal 
Ind . obligada 
Indo fomentada 

125.2 -1267 ( 18 ) 
n ) 1259 ~·64 · incl. 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

b ) 1965--66 
1965 
1966 

15 . 031 
1.520 

268 
73 

2 . 844 

19 . 736 

21. 343 
21. 234 
25 . 237 
17. 615 
11.988 

6 . 2:28 
104.355 

36 . 486 
13 . 408 
49.894 

(16) 

~ 17) 
18 ) 

CAPITULO I I Pág. 43. 

187 
l. 542 

_J:5.: 841 
17. 570 

9.109 
8 . 617 

12.335 
20.405 
15. 731 
14~ 
81.098 

15.731 
15 .:228 
31. 059 

37 . 306 

30 . 452 
29 ~ 851 
37 . 572 
38.020 
27.719 
21. 8:29 

185 . 453 

52 .217 
28 . 736 

7.461 

30 . 900 

80 . 953 40 . 476 

( 11) 

( l2) 

Casas constru i das por la Ca j a de la Hab itaciÓn como 
labor directa . 
Casas construi das por la Caja de la Hab itaciÓn como 
l abor indirecta, (indir ecta propiamente tal , indires 
ta ebligada e indirecta fomentada) . Su labor indires 
ta f omentada incluye 2.201 viviendas Ley Per e ira 



• 

CO]'IIIS ION DE CONSTRUCCION CAPITULO II · Pág.44~ 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

( 18) 

consi;ru.idas en los Últimos 4 años.de este periodo ási 
como las de la ley 10.254). 

• • '~ t _, 

Casas constru1das con pr.estamos a sus imponentes·. 
Otras 1.300 construidas a trav~s de la C. de la Ha
bitaciÓn como :;Labor directa, están contabilizadas 
en .(5 ). . 
Comprende 11.000 viviendas construidas con préstamos 
hipotecarios más 2o057 por labor dir·ecta. · 
Comprende l. lOO ·viviendas construidas con préstamos 
hipotecarios y 1.900 departamentos por labor direc
ta. 
Comprende la labor directa de CORVI en viviendas de 
'tipo "minimo ampliable,~., tipo "mfnimo definitivo o 
corriente" y "autoconst·rucciÓn ". 
C.asas ·que corresponden ·a labor indirecta estimando 
que un 5%. no pasa por CORVL· · Tanto la labor directa 

·como la.rriixta (Emparts) están incluidas en labor in-
directa de CORVL · . 
"EstadÍsticas'de la Construcción'' al26-VII-67. Cá
mara. C.hilena de J,a ConstrucciÓn, Depto. de EstudJ.qs. 



f 

.!•: 

• 

COMISION DE CONSTRUCCION· 

VIV. CONSTRUID. 
PERIODOS POR INICIATIVo 

ESTATAL 
N° %TOTAL 

CAPITUL~O~I=I~------·P~a=~g=·~4~5~.

VIV.CONSTRUID" TOTAL PROMEDIO 
POR INICIATIV, PAIS P/AÑO 

PRIVADA PERIODO 
No. %TOTAL 

=================================-~=========~============= 

la. EPOCA . - - -- ·' .. - - - .. - -

1906-25 
(incl.) · 2.018 55 % 1.622 45 % 3.640 182 

1926-43 14.919 72 % 5.688 28 % 20.607 1.220 

1943-53 
( incl. ) 25.281 45_, 7% 30.036 54~3 % 55.317 5.030 

2a.EPOCA 

1954-59 19,736 53 % 17.570 47 % 37.306 7..461 

1959-67 
a)59-64 

in el. 104.355 56 % 81.098 44 % 185.453 30.900 
b)65y66 49.894 61J7% 31.059 38J3% 80.953 40.476 

========================================================== 
TOTALES 208.634 55-% .. 174.642 45 %- ·383.·276 .. 6.300.-. 

FUENTES: 11El Problema de la Vivienda a través de su legis-
la e iÓn 11 

( 1906 -1959) •. Sr. Luis Bravo He i tmann .. 

11Estadisticas de la éonstrucciÓn 11 al 26-VII-67. 
Cámara Chilena de la ConstrucciÓnJ Depto. de Es
tudios 
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1.- La ConstrucciÓn de viviendas como actividad reproduc
tiva y su influencia en el desarrollo econÓmico-social 
del pals . 

Durante los ÚJtimos años se ha producido una 
controversia acerca del cárácter que tiene la inversiÓn en 
vivienda. Se ha afirmado que la construcción de viviendas 
no tiene carácter reproductivo~ significando esto Último 
que con ellas no se eA:}>ande la capacidad productiva del 
pais como lo haria por ejemplo; la inversiÓn en maquinarias 
y equipos. De alli que los que sostienen dicha posición 
afirman que la vivienda tiene sÓlo el carácter de bien de 
consumo duradero. 

Por otra parte, hay quienes afirman que la cong __ 
trucciÓn de vivienda realmente constituye una inversiÓn que 
produce efectos indirectos a través de la compra de insumas, 
que activan gran parte de la estructura económica del pais" 

. Lo ciertoJ es que la vivienda es un bien de e~ 
racteristicas muy especiales_, que por una parte satisface 
una necesidad humana ~ la habitaciÓn , y como tal constituye 
un bien de consumo y simultaneamente es una inversiÓn de 
infraestructura (1) 

Además~ como bien de consumo la vivienda tiene 
especial significado dentro de un procesare desarrollo eco 
nÓmico social ya que puede ser considerado como un medio -
para mejorar la capacidad de trabajo~ en el sentido que un 
individuo que habita una buena vivienda mejora su potencial 
productivo en oposición a l que habita un medio insalubre e 
infrahumano que disminuye su capacidad para trabajar~ Por 
otra parte~ la vivienda es un fin para aumentar el bienes
tar. 

( 1) Ver "Concepto y Rol de la vivienda". Revista de la 
Construcción N° 65. 
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El concepto de que el individuo aumente su ca 
pacidad de trabajo al disponer de una vivienda adecuada 
puede prestarse a controversia por lo subjetivo de la a
firmaciÓn; sin embargo, en uno de los primeros intentos h~ 
chos en Chile para evaluar proyectos de vivienda, equipa
miento y urbanización se dice: (*) 

" . .. Diversas experiencias demuest ran que la 
falta o escasez de vivienda ha retardado y dificultado 
e iertas act .ividades o industrias por la falta y encare 
cimiento de la mano de obra. 

Por otra parte el disfrute de vivienda y o
tros equ ipamientos puede estimular a las personas a aumen 
tar sus neces idades , ingresos y rendimientos. · 

Se advirtiÓ la existencia de numerosos grupos 
de trabajadores sub empleados, estibadores esporádicos , 
comerciantes en escala antieconÓmica , etc. que actualmen
t e viven en poblaciones marginales y que sus ingresos les 
permiten subsistir. En la actualidad se les presentan o
portunidades ocupacionales más estables -especialmente en 
las pesqueras- sin embargo, prefieren un ingreso ocasional , 
globalmente más bajo, pero que les exige menos dÍas de tra 
ba jo. Es posible que al tener una vivienda y un hogar me~ 
jor constituido les exija una mayor responsabilidad y ob
tengan una ocupación permanente. De consiguiGnte ese cam
bio provocaría un incremento en el valor agregado o ingre
so geográfico del pa.{s. " 

Como se dijo anteriormente hay quienes afirman 
que la inversiÓn en viviendas, al igual que otras inversio 
nes de infraestructura social -hospitales, escuelas , etc. ~ 
no son directamente reproductivas. Dicha afirmaciÓn po
drÍa llevar a pensar que la inversión en infraestructura 
de tipo social es opuesta a la acumulaciÓn de capital y al 
crecimiento econÓmico. Puede demos trars e que eso no es ver 
dadero ya que en cierto sentido ambos tipos de inversión -
son independientes y en otros complementarios. 

San Antonio. Estudio Pre Inversional 1966-1970 Vivien 
da y Desarrollo Urbano Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo. Estudio elaborado por CODEPLAN. Consultores 
de PlanificaciÓn. 
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Dadas las necesidades de la comunidad es evi
dente que una parte de la inversión total debe ser destin~ 
da a fines soc.iales. Ese monto debe ser por lo menos equi 
valen te a las necesidades mas esenciales. de la población,
y su definición implica establecer qué proporc.ión de bie
nes y servicios sociales es justo que consuma la comunidad, 
sin que se sobrepasen los límites compat.ibles con el desa
rrollo econÓmico. 

Por otra parte en el trabajo 1~nálisis de las 
inversiones en infraestructura requeridas con mayor urgen
cia en el pais 11 publicado por la cámara Chilena de la Cons 
trucc.ión en Octubre de 1967 ha quedado claramente estable~ 
cido el poder multiplicador dG la actividad de la construs:_ 
ción.(~). Es importante transcribir algunas de las conclu 
siones de dicho estudio, ya que es el primero que se hace 
en el país, donde se cuantifica la relaciÓn entre la cons
trucciÓn y el resto de los sectores productivos de la eco-

' 1 nom~a del pa lS. 

Para dicha cuantif.icaciÓn se ut.ilizÓ la matriz 
de Insumo-Producto d~ 52 sectores, calculada por ODEPLAN, 
en base a cifras de 1962. Los valores que se citan en el 
texto representan escudos de 1965. 

La relación entre la construcciÓn y el resto de 
las activ.idades se establece a través de dos canales: 

Las interrelaciones tecnolÓgicas, que la ligan 
con los sectores que ia abastecen en forma directa o indi
recta. En efecto, la construcción está ligada con otras 
act.ividades a través de la compra de materiales. Es el ca~ 
so por ejemplo, de su relaaión con el sector industrial a 
quien compra diversos tipos de materiales. 

La demanda generada o inducida por los ingresos 
percibidos en la construcción. En este sector, como en cual 
quier otra actividad econÓmica, se generan sueldos, sala
rios, utilidades, intereses, etc., que son gastados (por las 
personas que los perciben) en compras de bienes y servicios. 
De allÍ que cualquier alteración en los ingresos percibidos 
por esas personas afecta el ritmo de actividad de aquellos 
sectores a que compran bienes y servicios. 

Dentro de la cual forma parte importante la construc
ción de viviendas. 
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"Los efectos transmitidos por estas v{as son 
los que se analizan a continuaciÓn. &1 una primera etapa 
sé estudian las consecuencias de una disminución de la in 
versiÓn en construcciÓn., sin preocuparse de los destinos
de los fondos retirados del sector. 

"En seguida se analiza lo que se c.onsideró como 
hipÓtesis realista y que consis~e en transferir los fondos 
retirados del sector construcción en parte a importaciÓn 
de equipos y en parte a actividndes nacionales • 

. Ffimera. alternativa: Se retirnn lOO millones de escudos 
ae la construccion. 

"Los efectos sobre la producción que se gene
ra en el pa{s se presentan en el siguiente cuadro. 

CUADRO N° l 

Agricultura 
Minas y Canteras 
Ind.Manufacturera 
Construccion 
Electricidad,Gas y· 
Agua 
Transporte y Alma
cenaje 

Comerc:!io 

Bco. 3 Seguros y Serv. 

Propiedad de Viv. 

TOTALES 

Efectos (Millones de escudos) 

TecnolÓgico Demanda Indu 
e ida 

l,l 
8,,2 

... 41,3 
-100;1 

1,0 

6,0 

. 6,6 

3,3 
o,o 

-167,6 

- 14 "') 
·~ 

0,0 
- 62,0 

2 ·' ]_ 

5 ¡::; , ..... 

4,2 
-- 14,4 

.r 9, 7 
4,7 

-116._.9 

Totales 

- 15,4 
8_,2 

-103,3 
-102,2 

6,5 

10,2 

- 21,0 

- 13,0 

4}7 
-284,5 

''La disminución ·inicial de lOO millones de es
cudos provoca un de.scenso de 167 millones de escudos por e
fecto de las interrelaciones .técnicas. Esta variación im
plica una disminuciÓn de 70 millones ·de e9cud~s en el in
greso de los particulares,/ La incid;ef!cia de .es;te monto en 
el valor bruto de produccion de aquellos ,sectores que abaa
tecían la demanda d~ los particulares es qe 117 millones de 
escudos, 



COMISION DE CONSTRUCCION CA PI'IDLO II Pág. 50. 

11Debe nótarse que de los 103 millones ·de escu 
dos de disminución del valor bruto de la producciÓn en la 
industria manufacturera, un 60% proviene de la menor deman 
da inducida y sólo un 40% de las actividades ligadas téc-
nicamente a la construcciÓn, 

11En resumen, la disminución inicial de lOO mi 
llones de escudos implica una disminución del valor bruto 
de producciÓn de 284 millones de escudos. 

2a.alternativa: Transferencia de inversiÓn desde la cons
truccion hacia una alternativa combinada de importacion y 
produccion nacional. 

11La· situaciÓn que se analiza en este punto cog_ 
siste en lo siguiente: 

11Se retiran lOO millones de: :escudos de la cons 
trucción. De estos,l9,3 millones de escudos se orientan a 
la producciÓn de bienes de capital y el resto se destina a 
importaciÓn de maquinarias y equipos (esta descomposición 
corrosponde a la estructura actual de. inversiÓn en maqui,:;¡. 
naria y equipos). El valor de las importaciones incluye el 
valor CIF, los derechos de aduana y los margenes de comer
cialización. La suma de estos dos Últimos items es igual 
a 28,2 millones de escudos. En consecuencia, ,de ~os,.lOO mi 
llones de escudos retirados de la construccion solo ·52,5 
millones de escudos significan salida de divisas. 

. 
11Para determinar el efecto sobre la industria 

de esta iransferencia se hicieron supuestos respecto al 
destino de los 19,3 millones de escudos y de los 28,2 mi
llones de escudos que quedan en el país. Esta hipÓtesis 
consiste en suponer que los primeros se invierten en los 
distintos sectores que producen bienes de cápital y que 
los 2~,2 millones de escudos restantes ejercen los mismos 
efectos directos e indirectos que el sector comercio. 

11En el caso aqu:i expuesto los efectos sobre 
los sectores ligados técnica e indirectamente a la cons
trucc.ión fueron los siguientes : 
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CUADRO -N° 2 
Efectos (millones dé escudos) 

·.TecnolÓgico Demanda indu Total 
cida · -

Agricultura . 0~9 8.1 9.0 

Millas y Canteras 6,2 o.o 6.2 

Indust.Manufacturera - 19.2 - 28.8 48.2' 

Construcción· -lOO, 1 ·1,1 101,2 

Electrícidad,Gas y 
Agua 0~8 2,5 3,3 

Transporte 4,3 1,7 6,0 

Comercio + 26,5 .. 8,2 + 18;3 

Bco.,Seguros y Serv. - .0,7 1,8 2,5 

Prop,de Viviendas o, o 2 4 J 2,4 

Otros 2,6 o. o· 2,6 

TOTALES -108:.3 54,6 - 162,9 

11La transferencia· de ·lOO millone·s de· escua·os 
desde la construbciÓn hacia los sectores productores d~ 
bienes de capítal y hacia el sector comercio :implica una· 
disminución de 108 millones de escudos en el valor bruto 
deproducción ·.de los sectores ligados técnicamente a la 
construcción. Esta menor producciÓn implica. una menor 
distribuciÓn de ingresos a los particulares por un monto 
equivalente a 38,5 millones de escudos.·· La disminución. 
de demanda asociada a esos ingresos conduce á una menor 
producción (directa e indirecta) de 55 millones de escu-
dos. . 

11El único. sector- que se favorece con esta. trane_ 
ferencia seria_el comercio. Sin embargo, debe recordarse 
que en esta hipÓtesis los derechos de aduana se asimilan a· 
los márgenes de comercialización. · · . . · . · 

11Si ·de- la disminuciÓn total .de 163 se descuen 
tan los 100 millones retirados de la constrú.c_é!ión se cons 
tata que la industria manufacturera absorbe un 77%·de la · 
disminución. En esta baja a la indus·tria manufacturera 
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ligada tecnicamente a l a construcciÓn le corresponde un 
40% y a l a productora directa e indirecta de bienes de con 
sumo un 60%. 

'~o anterior muestra que dada la estructura 
actual de la industria nacional productora de bienes de 
capital, la transferencia de recursos desde el sector cons 
trucciÓnh hacia esos sectores ejerce una influencia depre~ 
siva en el corto plazo. 11 

Hasta aquÍ, las citas del trabajo referido. 
Ahora bien. es importante hacer notar que aunque él se re 
fiere al séctor construcciÓn en su conjunto las conclusio
nes son también válidas para la construcciÓn de viviendas 
ya que las estructuras de insumos de todos los sub secto
res que forman el sector de la construcciÓn son similares. 
Podra presentarse alguna diferencia: pero en lo fundamen
tal ha quedado probado que esta es una actividad de tipo 
reproductivo que ejerce importante impacto sobre el r esto 
de los sectores de la economía nac ional , además de la in
fluencia que ejerce sobre el desarrollo del paÍs en cuan
to se es t a produciendo un bien que permite aumentar la ca 
pacidad de trabajo y el ingreso de los individuos. 
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A N E X O r:n -V 

Necesidad de una polÍtica Bara l a programaciÓn de la 
inversiÓn en vivienda. 

El problema habitacional de un paÍs se mani 
fiesta en la discrepancia existente entre la oferta de 
v i viendas (construcciÓn de nuevas unidades) y la demanda 
que de ellas existe. Debe entenderse incluido dentro de 
ese Último concepto tanto l a demanda real, es decir aque 
lla que tiene expresión monetaria en el mercado~ como la 
demanda potencial~ or iginada por la necesidad de poseer u
na vivienda, aunque no se tenga la capacidad de pago para 
expresar esa necesidad en el mercado, 

La expresión de la discrepancia mencionada s e 
puede visualizar en las siguientes cifras: 
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a ----
Pobla -. , 
CJ.on 

b ----
Vivien 
das ne 
cesa ~ 

rias 

EvoluciÓn del déf icit habitacional# 
e 

Vivien 
das exis 
tentes en 
buen esta 

do 

d __ e___ --"'-f __ 

Necesi- Construc Défic. 
dades ciÓn ssg.ti 
d~ r~po po cons 
SlClon truc.e 

increm. 
haoinam . 

Pág. 54. 

g _h._ 
Indi- % 
ce de anual 
ficien aumen 
e ia to de 

défi
cit 

i 
Défic. 
por ca 
da ' 

1000 
habitan 
tes 

1952 5.606 ~ 8 1.038, 3 810 .0 228 ,3 100,0 41 
1953 5. 780 : 3 l.070 J4 817 :5 8,1 l5s 6 252 ~ 9 110; 8 10,8 44 
1954 5 . 95S;l 1.103~5 817 ;8 8,2 8,5 285,7 125,1 12;9 48 
1955 G . ~43;6 1. 137~ 7 828 . 1 8 ,2 lB, j ~09,6 135,6 8,4 50 
1955 6. 33~ . 7 1.172 ,9 829 : 6 8 ,3 9 .8 343;3 150,4 10 ,9 54 
1957 6.:29, 7 1.209 , 2 8~0 . 0 8;3 8,7 379,2 166.1 10;4 58 
1958 6.731. 8 1 . 246,6 8~9:5 8,3 7 , 8 417,J. 182:7 lO sO 62 
1959 6.S~O ~ l 1.285,1 851;7 8~3 30 , ~ 433~4 189, 8 3,9 62 
1960 ? . i35,4 1.324,9 87~:~ 8,5 29s9 451,8 197)9 4 , 3 63 
J.96l 7 . ~76 ,3 1 . ~66 , J 902.0 8 ~ 7 37,6 464;0 203 , ~ 2,7 63 
-l o,6?_ '7, .. · o l.'... , s 1 o8 2 9-:z. ~ o 9 o -:z. S , o 477 2 209 () 2 q 67. 
1963 7:§39;8 1:451~8 94~ ~ 3 9~3 ~~ · :6 502;5 220:1 5~) 6~ 
l964 8. ·-82 ,5 1.4~6 ,8 96 J.:y6 9,5 21)~ 535 ,2 234, 4 6,5 66 
196:) 8 . 36? .• '3 1.549;1 J.OO~· s2 9,5 t:)2 .2 544,9 238)7 1,8 65 
1966 8.624.8 1.597,2 1. 02;, o 10,0 38:o ~95,9 261~0 1, 1 

6
69 

J....2.f2'?. _fh ª-2.2 : 2 l. 6 46 , 7 l. O 4~ -8 l QJ 2 ~ 0 J)~-;r--=-..:::u=0--74..:o....• 9<!..---...,.=2 =6 4 . .!...2.-• '5<-::-----=-1..'!...;. 0:::.___..:::...:::::..8 _ 
?UF.~TE : Es timaciones a partir-ae- coRFO-CORVI, GeografÍa Económica de Chile . * SÓlo poblc:;ción res id ente en vivienda s unifamiliares ** Según un lndice de 5~4 habitantes por vivienda. 
*~ l~ de las vivi~ndas e~ buen estado. **** 195e hacia atras, segun fuente. 1959-1965, datos ICHA 1966-67 aproximaciones 
# Antecedentes para la programaciÓn del sector construcción . ICHA/Oct.l966 
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Lo anterior, indica que frente a un notable 
aumento de la necesidad de vivienda, la construcciÓn de 
nuevas unidades ha sido insuf.iciente para cubrir dichas ne 
cesidades, produci~ndos~ dos tipos de fenÓfuenos: el haci~
namiento (mayor il.tÍméro de personas por pieza) y la apari
ción ele "callampas 11 y otro tipo cle'vivienda improvisadas, 

La soluciÓn deJ problema esbozado requiere de 
una serie de medidas y polÍticas a corto, mediano y largo 
plazo que deben· ser abordadas en conjunto por los sectores 
pÚblico y privado. Ese conjunto de medidas y pol:i.ticas 
planteados en una forma ordenada y coherente es lo que cons 
tituye un plan habitacionaL 

Dicho plan o prpgramaciÓri de la inversiÓn en 
vivienda no puede ser planteado en forma aislada del Pro
grama Naci·:mal de Desar"~ollo EconÓmico y Social, sin caer 
en el peligro que las mediclas y politicas planteadas no se 
cumplan o sean irrealizables. · 

Se ha definid·:::> un programa de des·arrollo eco 
nÓmico y social como (ii<) . "consiste en una descripción. ana
lÍtica de la realidad .. en la deternünac:~ón de los obstácu
los que dificultan el- desarrollo., en ·J.a f.i.jación de· un con 
junto de decisiones, objetivos y metas·' y en la formulaciÓn 
ordenada de acciones que deben emprenderse en perÍodos·de 
tiempo determinados, para eliminar esos obstáculos y alean 
zar .esas metas. Consta de una parte gene~al que fija las
metas globales de· cree imierito para la economia en su corijun 
to y de varios programas coordj.nados que se hácen compati-
bles a nivel global; que fijan, para cada sector de la eco 
nomía, sus respectivos objetivos y metas y el conjunto de--

. medidas que deberán. tomarse y de acciones que habrá que em 
prender·para lograrlas". -

El programa de viyienda, que constituirá uno 
de los pJ,anes sectoriales, debe presentar una perspectiva 
de la cons.trucc·ión de viviendas en el plazo del programa 
que abordará tanto el sector pÚblico como privado; las 
fuentes de financiamiento; los grupos sociales que se es
pera beneficiar; la distribución geográfica de las cóns
truc:ciones y las· implicaciones o efectos que tal actividad 
tendrá sobre la economía por .intermedio de las demandas 
que origina de materiales y mano de obra. 

"La plan.ifica<:!iÓn del desarrollo económico y la pro
gramac:LÓn de vivienda" .Ricardo Jordán. 
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·La vivlenda por su rendimiento altamente pr9_ 
ductivo en el co_rto plazo y por sn imprescindible necesi
dad. social la sitÚa como una inversión de ~imera necesi
dad dentro de los destinos de los ::.'e cursos nacionales. de 
modo que dichos ~ecursos deben adecuarse para satisf~~erla. 

Al respecto,. en el Seminario de Programación 
de Viviendas y Desarrollo .Comunitario de Chile, organizado 
por FLANDES, el seño"r Octavio Cabello, asesor regional· err 
programaciÓn de viviendas de la N.U. (DOA'I') expuso lo si
guiente; 

"una función de la programaciÓn sectorial es 
la de establecer un plan nacional de construcciÓn de vi
viendas que sea compatible con los recu:rsos nacionales· con 
relaciÓn a los siguientes aspectos: . · . · ' 

a) Incremento de la capacidad econÓmica global del pa!s; 
b) Capacidad de pago de .las familias; 
e) Capacidad de inversión deJ_ pais_; 
d) Capacidad de la 1ndustJ~ia de la .construcciÓn; 
e) Capacidad de producciÓn de mate::·iales y equipos para 

·1a constn~cciÓn de viv:i,endas en las d1vej~sas regio- . 
·nes geógráficas del país_; 

f) Dispónibilidad de mano de obra califj_cada; 
g) DiErponibilidad de terrenos m·banos en las distintas 

ciudades; 
h) DotaciÓn y ampliaciÓn de plantas y redes de serví

e ios urbanos; 
1) Capacidad del sistema nacional de crédito hipoteca-

rio; . · · 
j) Capacidad de los organísmos na e ionales, pÚblicos y 

privados, para ejecutar el p:cograma nacional de con§_ 
trucciÓn de viviendas y desarrollo urbano. 

"Es import~nte también señalar e.l carácter 
continuo que deben tener los prog~amas de viviemas para 
que sean eficaces. Esta característica fluye de la natu-
raleza misma del problema que se trata de resolver: 
la poblaciÓn crece en forma sostenida (en un 4 a 5% anual 
en .el medio urbano) y continuamente sepierden viviendas 
-alrededor de un 2% anual de las viviendas e~istentes-; 
de modo que la construcción de viviendas debe ser también 
continua y creciente. No se puede pretender mejorar la 
condiciÓn habitacional absorbiendo los déficit acumulados 
hasta un momento dado mediante la construcción de tantos •-o 
_cuantos· miles de viviendas. El enfoque correcto debe ser 
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la creaciÓn de un mecanismo de captaciÓn continua de fon
dos que permita asegurar u~a producción regular de vivien 
das mediante la intervención del li1versionista privado y 
el sector pÚblico; Debe enfa·c izarse en consecuencia el C§.. 

rácter continuo de los programas que deberán formularse 
sobre bases objetivas para periodos de por lo menos 10 años 11

· 

11Debe llamarse también la atención sobre la 
urgencia de afrontar el problema habitacional ahora, aun
que no se pueda disponer de los recursos que se requeri
rfan para detener el empeoramiento de la situación o para 
absorber el déficit en 20 ó 30 años .. 

Como en el largo plazo le'inversiÓn en vivien 
da no podrá crecer más rapidamente que el producto nacio
nal, toda postergaciÓn en la iniciación de programas de 
construcciÓn de viviendas deberá producir un incremento 
del déficit habitacional que será irrecuperable, de modo 
que postergar los programas de vivienda ahora equivale a 
condenar a la generaciÓn prÓxima a soportar el déficít 
habitacional acumulado con toda su secuela de repercusio 
nes sociales y econÓmicas derivadas de la segregación fi
sica de grandes grupos de la poblaciÓn urbana 11

• 
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Determinaci;?n del Po9eF Co:tl]J2F-adoT de Viviendas. 

J.,a vivieula es un bj_e¡!.-destinado a satisfa
cer necesidades humanas< Este bien sin embargo tiene ca
racteristicas que J,o difm:encian ri_ustancialmente de la g1~an 
mayor{a de los bienes de proclucci6no Es por esencia un 
bien inmueble, de alto p:cec:Lo y de larga duración. .Como 
se verá ,~ás adelante· su demanda va un:~cla al. progreso y su 
importancia socio-econÓmica es de altÍsimo valor, 

En . -, t t , + 'bl" . , ge!lerfL., an o e_,_ se e ,or pu ~co como e..t. 
sector privado producen· viviendas pa:ra venderlas y poder 
satisfacer una n~cesidad humanao 

Excepcionalmente se producen vivienoas con 
el objeto de destina:d.as a dJ:Tiendc, El sector pÚblico lo 
hace en una m:fnima p:r.~oporción ~r Gn ca:cácter transitor.Lo. 
El sector privado ha dir..;münüdo a cLE'x-as desprecie.bles· las 
inversiones en vivj_endas def;tinadas a a:criendo, debido a 
que las frec.uentes leyes de congele,clon de los arriendos 
les disminuye las exper.tat.tv&.s de r'entabilided, 

· Pa::.oa eqmv:encler lo ·mejor posib1e el proble
ma de la producciÓn _de viviend.c2 en nuestro pa{s ~ nos prQ_ 
ponemos hacer un anál.is.1_s de la demanda de Yiviendas, ha
ciendo total abst:L'ac'ciÓn de la impoJ.'tanc.'f_a social, para 
considerarlo como un bien que se ofrece a la masa humana 
para satisfacer su necesidad. 

Dentro deJ. probJ.ema ¡;¡;eneral de la vivienda 
en el paÍs, se retluce su an~lisis unicamente al estudio 
urbano; ya que las características del problema rural es 

.de un tenor muy diferente_, y la s~tisfacción de esta nece
sidad humana escapa a la concepcion general de la produc-
ciÓn masiva de v.iviendas. · · ·'.· 

.[:l.nálisis de la demanda urbana. 

Para intentar evaluar la demanda de vivien
das urbanas, ·se h.a procedido previamente a apreciar el 
número de familias arx·endatarias existentes en las áreas 
·urbanas, lo que tiene el valor de most:r:ar la posibl.e de-

. manda potencial o demanda en aspiraciÓn, ·ya que suponemos 
que las familias arrendatarias tienen la aspiraciÓn de la 
casa propia. En esta demanda no se incluye la pretenc·ión 
de una segunda vivienda, pc,r estimar que ello no. es· de 
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importancia y afectaría espec .ialmente al sector de mayores 
recursos . Este estudio se hace so lamente con el fin de 
conoc er la d istribuci6n porcentual de los arrendatarios y 
apreciar la ca pac i dad de ahorro de es te sector . 

Posteriormente se hace un análisis de la de
manda real oefectiva acusada por el Sector Urbano de a 
cuerdo con las reales posib ilidades de pago en concordan
cia con las estructura s crediticias existentes . 

Se anal~za además la demanda natural que 
significa el incremento vegetativo de la población urbana. 

Finalmente se efectúa la comparaciÓn entre 
estas dos Últimas a objeto apreciar el verdadero proble
ma de la producción de viviendas urbanas en Chile . 

A. - DEMANDA REZAGADA DE ARRENDATARIOS 

La apreciación de las posibilidades de l os 
actuales arrendatarios, ha sido posib l e efectuarla , ha
ciend o algunas aproximaciones (limitaciones) y en base 
de la Enc uesta hecha en el año -1964 por e l Centro de In - ; 
vestigaciÓn EconÓmica de la Universidad CatÓlica de Chile 
en cuatro centros urbanos (Antofagasta , Valparaíso , San
tiago y ConcepciÓn ). Este .estudio sirviÓ de base al Tra 
bajo, que presentó la FederaciÓn Nac ional de Asociaciones 
de Ahorro y Préstamo de Chile al ler. Congreso Interamer i
cano de la Vivienda. 

La enc uesta incluyó 11. 933 personas , las 
que agrupadas por tramos de ingreso, dan los valores que 
se indican en Cuadro N° 1 para los arrendatarios y que 
se utilizarán más adelante . 

En general cuando se refiere a Arrendatario 
se usará la letra "A". 
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CUADRO N° l 

Personas A Familias A 
Tramo No % No 

l(hasta l l/2 
1.566 384 S.vital) 25 

2( l l/2 a 3 
44,4 574 · S. Vital) 2.799 

3(3 a 5 s.v.) L·057 16,9 222 

4(5 y más 
·s.v.ital) 86,2 13a 160. 

6.265 lOO 1.340 -

Personas arrendatarias: 6.265 
11 11 no 11 11 : 5 • 668 
1111 encuestadas 11.933 

% 

29,6 

42,9 

16,5 

12 
lOO 

52:5% 
47.5% 
lOO% 

Ingreso Familias Arrendatarias : 51% 
11 11 . 11 11 no 11 11 . : 49% 

Distrib.%Ingr. Pro p. 
Fami- clesti- In gr.§_ 
liar nado a so % 

arrien. 

4,078 16,3 10,23 

4,841 14,33 28,64 

·4,761 14,78 22,7 

5~.294 12 z44 28z4.2 
lOO 

Para apreciar las caracter:f.sticas de la Po
\Tlación urbana, se aplicó a los 5.972.600 personas en que 
está estimada la población urbana de Chile en el año 1964, 
los coeficientes registrados en el Cuadro N° l y se obtu
vo los valores que se indican, previa determinación de las 
per.sonas arrendatarias. 

Personas que viven en casa arrendada 
11 " 11 11 11 11 . no 11 11 

Personas del Sector Urpano año 1964 

3.135.600 
2.837.000 

5. 972.600 
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Familias Arrendatarias año 1964 

Tramo No de Distribución Nts de Familias 
Personas Familia 

l 783.900 4,078 192.200 

2 l. 392.200 4,841 287.600 

3 529.900 4,761 111.300 

4 422.600 2z224 zg. 6oo 

3-135.600 670.500 

A partir del '\ngreso disponible 11 de las personas 
que consignan las Cuentas de Ingreso Nacional de l964,al 
cual se dedujo el ingreso de la agricultura, se obtuvo el 
11Ingreso Urbano disponible 11 que fue equivalente a E" 9. 710 
millones (año 1964). 

. ' Dicho ingreso distribuido en la proporclon de la 
Encuesta da: 

Ingreso Familias arrendatarias 
1111 1111 no 1111 

(51%) 
(49%) 

E" 4.952 millones 
4.758 1111 

E" 9"710 millones 

Con estos valores y los registrados en los cua
dros N°s l y 2, se obtiene una apreciaciÓn de la distri- · 
buciÓn de los ingresos disponibles de las Familias Arren
datarias urbanas del año 1964. 
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Q.li:fLQRO _ r;; ·o . 3 

DistribuciÓn Ingresos Familias Arrendatarias 1964 
y destinaciÓn a~ arrJ~·.e=n~d~o=-----------

Tramo 1Distrib. ! Ingreso 1 · Fam, 1 Ingr§_ '%Ingr§. 1Valor anual 
1ingreso 1Fam. A 1Arrend, 1 so Me- 1so des- 'medio desti 
r % l 1 1 dio x 'tinado 1nado Arríen 

' Fam.A 'a Arrien 1 do 
do -, 

l 10.23 E 507miE.l92.200 :82.680 16,3 429,8 
2 28.64 l. 418 

,, 
287,600 E4.,980 14,33 E 706,5 

3 22.70 l. 124 11 111.300 10,200 14,78 l. 429,3 

4 38.431.903 11 79. 600. 24. 000 12,44 2.973,6 

lOO.ooE4.952 11 670.700 

Análisis de la capac.~dad de pag.Q_. 

Para apreciar la cnpacidad de pago que pueden 
destinar a viviendas las familias arrendatarias, se ha pr§. 
parado el Cuadro siguiente, en el cual se ha fijado como 
capacidad de pago para vivienda_, en cada tramo, un porcen. 
taje superior al destinado a ar:ciendo, ya que lÓgicamente, 
el deseo de obtene:c la casa propia, debe permitir a la fa
milia destinar a vivienda u.r:i mayor porcentaje de sus ingre 
sos. 

CUADRO N° 4 
CaJ2acidad de_Q.~.Q__anual por familia 

Tramo Ingreso % % Destin. Destin. Ahorro 
medio Destinado Desti.n. a A- o. casa Posible 

a arríen. a pago rriendo ·propia 
--------------~~~~~ 

l 
2 

~ 

E 2. 68o-
4,980 

10.200 
24.000 

16,3 
14,33 
14,78 
12,44 

20% 
22_,5 
22;5 
25% 

E 430 
706 

1.430 
2.975 

E 536· 
1.120 
2.300 
6.000 

E 106 
414 
870 

3.000 



La capacidad total destinada a Arriendo y a pa
go,de vivienda se resume corno sigue: 

CUJl.DRO __ ft'__2_ 

CaPacidad de pago anual de todas las familias 

Tra- Fam. Ingreso 
mo Arrend .: Total 

Destinado 
a Arrien

do 

Capac i9ad Ahorro po-
de pago s ible 

1 192.200 E" 506mi1:!_, ::!:' 82,6mi11.E" lOlmill.E" 18,4mill. 
2 287.600 1.418 11 203,2 11 319 11 115,8 11 

3 . 111.300 Ll24 11 166;1 11 252 11 85,9 11 

4 72.600 1.902 11 226¡7 11 476 11 229;2 ·. 11 

' 670. 700I; 4. 952 11 E"· ~88,6 11 E" 1.148 11 . E" 459,4 11 

Como conclusiÓn del Cuadro N° 5, cabe anotar 
que la capac.idad de ahorro de las 670.700 familias urba
nas registradQs el año 1964 era de 459. millones de Es
cudos de ese mismo año. Expresado en Escudos del año 1967 
se tendrÍa uná capacidad de ahorro anual superior a E" 900 
millones. 

' "' ,. ' Este ahorro, creemos, solo sera posible captar-
lo con una estructura perfeccionada de las que existen en 
los sistemas- reajustables de Corvi y de las Asociaciones 

_de Ahorro y Préstamo. Mientras no se perfeccionen esos 
· sistemas este ahorro .irá al consumo sin mejorar el proble

ma en estudio. 

A pesar de todas las limitaciones que tiene la 
parte ya expuesta de este trabajo, estimamos envuelve un 
intento· para apreciar la· capacidad de pago para vivienda, 
lo cual constituye su objetivo fundamental. 

B. - DEMANDA DE VIVIENDAS 

Para apreciar la demanda efectiva de viviendas 
urbanas eri Chile, nos basaremos en algunas de las cifras 
ya expuestas én este trabajo.: pero como distribuciÓn de 
los ingresos familiares, hemos preferido basarnos en el 
interesante estudio hecho por·don Helio Verela en la Cor
poraciÓn de Fomento (GeografÍa Económica) sobre Distribu-
ciÓn de la Renta Familiar anual .en el año 1965. · 
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. AÚn cuando dicho estudio está hecho sobre 1.520. 
000 familias estimadas para todo el pa{s en el año 1965, 
la d istribuc.ión del ingreso familiar la hemos aplicado a 
la poblaciÓn urbana estimada en l. 238. OO'J familias para 
el año 1967, ya que la deformaciÓn que pudiese provocar 
la poblaciÓn rural, estimamos no es capaz de invalidar las 
co~clusiones que pueden deducirse_, con bastante aproxima
cion, en estudios de esta naturaleza. 

Con ei objeto de tener una apreciación actuali
zada, llevamos las cifras obtenidas a valores del año 1967. 

Familias Urbanas en el año ·1967 • 

. La poblaciÓn urbana· fue estimada para el año 
1964 en 5.972.600 personas. 

SegÚn un e_studio de "PolÍtica de Vivienda en un 
~ ·. fl .~ 

pa~s en desarrollo la poblac~on de las comunas que forman 
el Gran Santiago creciÓ en 3,5% ~nú.al entre los años 1952 
y 1960. Aceptando una cifra de 3,2% para ·todos los secta-· 
res urbanos la población.urbana en el año 1967 sería de 
6.563a000 personas. Esto significaría un incremento de 

·591. 000 personas que a razón de 4,5 personas por ·familia 
daría 131.000 familias. ·como no hay antecedentes que re
gistren 131.000 nuevas vivienclas en esos 3 años, nos toma 
mas la libertad de corregir la distribución familiar de la 
Encuesta, que por otras consideraciones estimamos baja.· 
(El Censo del año 1952 dio 5,5 personas por viviendas in
cluÍdo el Servicio doméstico). 

Ingreso disponible en el año l9.Q7.. 

Como ingreso disponible total aceptaremos la ci 
fra asignada el año 1964 de :l&" 9~710 millones incrementado 
en un 5,5% anual, cpn lo que se obtiene un ingreso dispo
bible urbano de~ 11.400 millones que expresado en Escudos 
del año 1967 alcanza a ~ 22.800 millones. . 

. . Como distribución de los ingresos familiares, 
mantenemos la distribuci;.Sn del Estudio de Corfo para el 
año 1965 por estimarlo de mayor valor que la Encuesta. 
(Se incluye en Anexo). · 
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La tabulaciÓn se indica en Cuad r o N° 6 y su gr~ 
ficaciÓn se da en Gráfico N° l 

CUADRO N° 6 

Ingres o de las Familias urbanas año 1967 

Tr amos Familias Ingreso d ispo - Ingreso medio 
nible total anual por fam. 

l 40 . 000 :8' 40 mj_ll. :8' 1.000 
2 114. 000 345 11 2.150 
3 148.000 735 

11 4 . 970 
4 183. 000 L300 11 7.100 
5 207.000 2.100 11 10,100 
6 258 . 000 4.050 11 15 .700 
7 192.000 5 . 600 11 29.000 
8 45nÜÜÜ 2.280 11 50.500 
9 4LOOO 3.900 11 95.000 

lO 10.000 2. 450 11 245.000 

l. 238 . 000 22.800 milL 

La cifra de l.238 oOOO ramillas urbanas, que 
significa suponer igual número de viviendas~ puede com 
pararse a partir de l XIII Censo de Poblac.ión y II de Vi 
viendo. (DEC) 1960 que da 939.626 viviendas ~r banas , l o
que significar fa un incremento dG 298.000 viviendas en 
7 años con un promed i o de 42.600 viviendas anuales , ci
fra posib le yo. que ella incluye las mejoras que o.nual
ment e se levan tan en l as c i udades. 

En e l Gráfico N° 1, se ha. llevado en el eje 
hor i zontal las familia.s de co.da tramo o Sector (Estud i o 
Corfo ) y en ordenada se han marc ad o l os ingre s os medios 
de cada sector . Las nreas encerradas r epresenta.n los in 
gresos de t oda. s las f a.milia.s urbanas de cada. tramo . La 
dis t ribuc.ión de los ingresos de las L238 . ooo fa.milias 
urbanas consideradas queda representada. por la curva hiper 
bÓl ica resultante. -

Capac i dad mensual disponible. 

Para apreciar la capacidad de pago de vivien 
das que pueden dest inar las distintas f amilias urbo.nas , 
se muestra en e l Cuadro N° 7 deducido del Gráfico, agru 
pa das en ingr esos baj os (has t a :8' 9 . 000 anuales) ingresos 
medios (:8' 9 . 000 a :8' 30.000) e ingresos altos (sobre 
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CUADRO N° r( 

Capacidad mensual des tinab l e a vivienda. 

Sec t or es 

A.Ingr . bajos 

B. rr mecl.i os 

c. 11 altos 

N°Familias Ingr eso 
anual 

538 . 000 E' O a E' 9 . 000 

525 . 000E' 9 . 001 a 30 . 000 

l75.000E"30 . 001 "' "' o mas 

1 . 238.000 

%Dest in. Capac i dad 
a viv. mensual 

20% E' O a E' 150 

22 , 5%E'l68 a 560 . 

25% E'625 Ó más 

C.-VALORIZACION DE LA DEMANDA REAL 

Definiremos como demanda r ea l, e.l verdader o 
poder de compra ex istente con l as estructuras crediticias 
actua l es . Es fác il apr eciarlo de l Gráfico mencionado te 
n i endo pres ente el valor qu e hoy tienen l a s viviendas po 
sibles de adquirirse y e l servicio mensual que significa 
par a e l adquirente . 

a ) Vivienda para el Sector de bajos Ingres os .-

Partimos de l a considerac i Ón que l a vivienda 
mínima debe estar const .ituÍda por un sitio urbanizndo , 
ya que por r azones urbanas y sanitarias no es posib l e 
considerar una vivienda sin servicio de a lcantarillad o y 
agua , lo mismo que sin luz , debido al pr ogres o actual. 
Además si cons i deramos una vivienda mínima de 36 m2 . se 
tendr Í a un costo por lo menos de E' 20.000 (supuesto 
E' 6 . 000 para e l sit i o urbanizado y E' 400 por m2 . ed ifi 
cado ) . 

Los cr~ditos actuales de l sist ema de Asocia 
c i ones de Ahorro y Pr~stamo pr estar í an E' 18.000 (supues 
to un difÍ cil ahorro previo de ~ 2 . 000 y otros E' ~2 . 000 pa 
ra comi siÓn y gas tos) , con un servicio mensual del or - -
den de E' 150 mensuales .. Lo indicado nos ob l i ga a con 
c luír que prácticamente t odo el sector de bajos ingresos 
con ingres o anual i nferior a E' 9 . 000 y por tanto con ca 
pacidad de pago par a vivienda de hasta E' 150 mensua les no 
c onstituye ninguna demand a efectiva . El sector privado 
nada ganar í a con construír dichas viviendas . Dicho tré:\ -
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mo sÓlo puede. ser ate:odid.o por el sector pÚblico y bajo 
condiciones de bonificaciones muy preferenciales. 

Hay que anotar que se trata de un sector en el 
cual se encuentra también la parte de la población que u
sa la vivienda sólo como refugio provisional sin importan 
cia social ni econÓmica. ~ 

b) Viviendas para el sector de Ingresos. J1edios.-

Si nos atenemos a los valores extremos de este 
tramo los ingresos y ~apacidad de pagos serian: 

Ingreso anual ~ 9"000 a É 30,000.-
Ingreso mensual .: 750 a 2.500.-. 
Capacidad para viviend?, (22,5%):de ~ 16S a ~ 560" 

· Aplicando el servie; io mensual de O ,S% sobre el 
préstamo que cobran las Asociaciones de Ahorro y Préstamo.; 
el monto clel préstamo a que podrÍan optar está comprendido 
entre ~ 21.000 y E 70.000. 

Aún cuando teÓricamente los de menor ingreso 
podrÍan optar a préstamos:de ~21.000, la realidad es que 
ontienen préstamos cercanos al máximo de E 45.000 subien
do artificialmente sus rentas, 

Si suponemos que las Asociacionesde Ahorro y 
Préstamo atienden en un SO% al Sector de ingreso me.dio y 
en un 20% al sector de ingreso alto, deberíamos conc1u{r 
que· la actual demanda que se materializa por ese canal es 
de So% de 10,000 vivj_endas (número máximo de viviendas a
tendido por las Asociaciones), o sea, S,OOO viviendas a-· 
nuales, · 

La realidad es que la demanda efectiva de vi~ 
viendas para éste sector nunca ha sobrepasado esta cifra. 
Durante e]_ año 1966, cuando la demanda amenazaba subir s~ 
bre ],0,000 viviendas, por falta de fondos del sistema de 
las Asociaciones se modificÓ las exigencias como forma de 
reducir la demanda. 

En este sector no creemos exista otra demanda 
que no sea a través de las Asociaciones. EJ. mercado de la 
vivienda en Chile no puede existir sin crédito de fuente 
ajena hacia el adquirente. Los créditos directos para es
te sect.or son muy pocos. SÓlo debe agregarse los Conve
nios Corvi que hoy se han suprimido y ciertos préstamos 
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especiales del Ministerio de· la Vivienda que podrÍan per
mitir adquirir a terceros, lo mismo que ciertos créditos 
del Banco del Estado. Creemos todos.ellos en conjunto no 
alcanzan a/2.000 viviendas por año. 

Cabe señalar que parte de las necesidades de es
tos sectores son atendidas por Corvi y los Institutos de 
·Previsión. 

e) Vivienda para el sector de alto ingreso.-

En general en este sector existe una demanda 
de importancia y tal vez superior. al incremento vegetativo 
de la poblacion. Supuesto un 3% de aumento de la poblaciÓn, 
se tendrÍa tina demanda del orden de 5.250 viviendas. Los 
datos de viviendas construidas y vendidas en el mercado li 
bre de· la vivierrla son del orden de 4.000 a 5.000 viv.ien
das, pero a ello habr:fa que agregar la cons'trucción en te
rreno propio efectuada en forma individual o colectiva con 
recursos propios o préstamos especiales. · 

D.- DEMANDA NATURAL 

· La demanda natural ele vivienda, por tramos, de
bemos suponer es igua~ al 3,2% en que se incrementa anual
mente la poblaciÓn urbana. Ello nos llevaría a las siguien 
tes cifras. -

Sector 

A. - . Ingreso Baj·o 17.200 
16.8oo 
5.600 

39.600 

viviendas 
11 B. - Ingreso Med .io 
11 C. - Ingreso alto 
11 

Los valores indicados son por incremento 
de la población; a ello habrÍa que agregar el déficí~ 
existente y la reposiciÓn por deterioro u obsolecencia sí 
no se desea agravar el problema habitacional. 

ciÓn de 
privado 

E.- MERCADO DE LA VIVIENDA 

Analizando desde el punto de vista de la produ~ 
viviendas construídas directamente·por el sector 
podemos concluír: 
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Viviendas para e l Sector de bajo ingreso".. El sector pr i 
vado no puede 

producir dixectamente estas viviendas pues no existe capa 
cidad de pago para su adquisición. La demanda natural, -
más el deterioro y la obsolescencia deberá ser atendida d i 
r ec tament e por el Estado si no se desea un hacinamiento y 
deterioro de standard habitacional existente. 

Viviendas para el sector de ingreso med i o.- El solo incre 
mento de la 

poblaciÓn arroja una necesidad de 16 . 800 viviendas . Aquí 
el sector privadill est á atendiendo dir ectamente una deman
da de l orden de 10.000 viviendas. 

Si el sector privado construyera hoy dfa más 
viviendas para este sector y no hubiere simultáneamente un 
aumento de la demanda eal, se produciría una inversiÓn 
sin uso. 

Para aumentar la demanda, lo que permitir {~ a 
muy breve plazo atender las necesidades de este sector , 
se enume~an los principales factores que podrÍan conse
guir tal objetivo: 

a ) Captar el ahorro disponibl mediante un sistema rea·
justable a la vista , con lo cual se podría reducir 
posteriormente el prestamo necesitado. 

b ) Disminuc .iÓn de las exigencias del sistema de ahorro 
y préstamo. Sabemos ello significa mayor d i sponibili 
dad . 

e) Disminuir el costo de los créditos (bajar intereses y 
comisiones) lo que perm.itir.Ía una mayor demanda . 

d ) Aumento de la productividad en la construcciÓn de las 
viviendas con la consiguiente disminución del costo, 
y eliminaciÓn o reducciÓft de pagos y der echos exis 
t entes . 

e ) Establecer una polÍtica de suelos que impida el alza 
permanente de los terrenos . 
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YiYi~~~as para el sector de alto ingreso .- En genera l , 
este sector 

construye las viviendas necesarias para cubrir el incre 
mento vegetat i vo en l a poblaci6n ) por lo que no merece . " una mayor proocupac~on . 

Observaci6n : 

Deseamos dejar especial constancia , que el 
presente trabajo constituye un intento de cuantificar la 
capac i dad de ahorro y la demanda efect iva de viviendas 
existentes . Para efectuarlo , hemos debido hacer varias 
estimaciones y aproximaciones . Creemos sin embargo que a 
pesar de todas las limitaciones, ellas no son de impor 
tancia significativas , por lo que sus conclusiones tienen 
validez global. 
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ANEXO - -
DISTRIBUCION DEL INGRESO ANUAL DE LAS PERSONAS EN 1965 

-------------------- - - - ---------------- - -~----------------

Tr amos de Ingr eso P E R S O N A S I ngres. 
an u.a l en E' de No Mi llones Tota l es 

1965 En miles %del tot. de E' % del tota l 
-------------------------------------·-- ------------------
Hasta 800 493 15 _, 7 188 1.1 

801 - l. 500 503 16 _, 0 575 3.s5 
l. 501 ·-3 . 500 625 19 , 9 l. 560 9 , 4 
3 . 501 -5 . 500 789 25, 1 3.556 21: 5 
5 . 50l -9v700 333 10 : 6 2 . 540 15 , 4 

9 , 701 -13 . 900 220 7,0 2.593 15 , 7 
13. 901-2 7 .700 117 3,7 2.434 14)7 

27 . 701-55 . 500 50 1,6 2.080 12,6 
55 . 501 " 12 0;¡4 1.000 6 , 1 y mas 

TOTAL 3o 142 100,0 16 <526 100 , 0 
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DIS'l'RIBUCION DE LA RENJA FAMILIAR ANUAL EN 1965 

Tramos de Ingreso FA MI L I A S Ingr· esos Fami.lias t o 
No Mi.llones tales 

En miles %del t ot de E' % del tot a l 
-- ---- ---- - --- - - ~, -- - -- - ----- ... . -- ._ - .... --· ... ..... -- -- ..._ .. ~- - - --- - - -- ----

Hasta 1. 300 49 3,2 28 0,2 
1. 301 - 2. 500 140 9,2 244 1,5 
2.501 - 3. 700 181 11; 9 533 3,2 
3. 701 - 4.900 225 14.98 942 5,7 
4.901 - 7o300 256 16, 8 l. 523 9,2 
7. 301 -11,900 317 20>.9 2-931 17, 7 
11. 901-·24c 100 235 15,5 4.065 24, 6 

24 .101 -36. 000 55 3, 6 l . 649 10, 0 

36 . 001-77.500 50 3,3 2 . 837 17,2 

77 .501 / 12 0, 8 1. 774 10 , 7 y mas 

TOTAL 1.520 100 , 0 16. 526 

Fuente : ~ Geograf1a Ec onÓmica - CORFO 

Apéndice . 
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A N E X O V -7 

5 . -CAPACIDAD DE LA EMPRESA PRTVADA EN LA CONSTRUCCION 
DE VIVIENDAS 

Breve recuento.- Las empresas constructoras de VlVlen-
das han jugado un papel fundamental en 

la soluciÓn del problema ho.b.itacional que endemicamente 
ha sufrido el pais. h~ácticamente toda la construcción 
ha sido él bordada por el sector privado., ya que aún cuan 
do una parte de ella ha sido financiada por institucio 
nes del sector pÚblico; la construcciÓn misma ha sido a 
bordada por las empresas. 

Es especialmente importante ln parti 
cipaciÓn que le ha Célbido a la empresa cons tructora a 
partir de 1959 año en que se aborda la construcciÓn de v~ 
viendas en gran escala, EstG tipo de cons trucciÓn mélsiva 
ha permitido entre otros l ogr·os aumentar la productividad., 
racionalizar la producciÓn, normalizar l os diseños, etc . 
todo lo que ha permitido ofrecer en el mercado un tipo 
de vivienda al alcance del poder comprador de una gran 
cantidad de famllias. Aun cuando, falta mucho por hacer 
en este s entido, se han dado los primeros pasoa para 
convertir la actividad constructora de viviendas en una 
verdadera .industria -en el sentido de produc ir en forma 
masiva- dejándose de lado formas artesana l es de produc-. " ClOn . 

Debe entenderse que la producción .indus 
trial de viviendas .no implica la fabricaciÓn de un paque-¡: 
te que después será armado en t erreno, sino que la apli 
caciÓn de técnicas y pr ocesos industriales a la constru~ 
ciÓn de viviendas. 

A partir de l año c i tado , en que se po 
nen en prácticas las medidas promociona l es del DFL.2, 
se crean numGrosas soc iedadcs constructoras dedicadas 
exclusivamentG a la construcciÓn de viviendas económicas . 
Se ind ica a continuaciÓn el número de empresas que se han 
constituído con ese fin, 
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N" Empresns E!L 2 3oc. DFL.2 Trnns i-
-~_ons·~it\:t :iu ns __ ·co:r ias . _____ _ 

1960 180 

1961 159 

1962 167 
1963 198 

1964 108 

1965 103 21 

1966 92 24 

1967 l eru semestr , 54 8 
-----

TOTAL 9 86 56 

Hnst a eJ. año 1964- .inclus i 1e, l as soc i edad es 
transit orias están incluÍdas en el N o de emp:resas cons
titu Í das. 

FUENTE : DE::partame nto Es tudios Cnm<:::c·n Chilena de la Cons ·
trucci6n en bAs e a antecedent es recopilados de 
Diarios Ofic ia l es. 

Las empr esas han debido t ene:r la necesaria 
ductibili dad para i T. ndapt rindos e n ~ns distintas polÍti
cas ec onómicas de los gobiernos que han llevad o a l a coDG 
trucción de viviend as de periodos de auge (años 1962 y 
1965) a periodo s de ret:;,·acción (a :'íoG 1964 y 1966 ). 

Esta a ctividad nec esita para su normal de 
sarro llo, inversiones en maquinaria y dota e iÓn de recur 
s os humanos espec ial .i z dos . Cualquier altere.c iÓn grav e 
en l os r .itmos de c onstTucciÓn provocará, en unas ocasio 
n e s desocupaciÓn ~ con las consecu encias que ello impli
ca al no apr ovecharse tod a la pot enc ia lidad insta l ada; y 
en otras ocasiones se produc i r6n rigid e c e s por no poder 
contar l as empresas c o_. l os e lementos nec esar i os para su 
buen funcionamient o . 

Para ilustrar la situac i Ón anterior baste ci 
tar l as siguient es e ifras donde se indican los volÚmenes-
de m2. construidos en l os Últimos a ños; donde pued e apre
ciars e las fluctuac iones en la construcción de viviendas . 
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(i~-.:-~.3"3 de mr: ¡) 

ATOS §ECTOH _Pl.JB.r,I)9. ~- ~~-,"'.e rr C·:Ci - p~~--~ : ... ~~P~J_ ·--- -

1959 l. 394 r, ,j~c::; 

'-1960 ·¡' 012 ·-í, (>~l) 'IU 

1961 lo .:ú:J. 
-;_ ,.-

l. 02' ~ ,~ 

1962 883 <LL ' ,--llJ -'-' ( '~ 

1963 70'2 ;¿,_ L3T? 
1964 438 ?') 1.297 
196.5 L e;s rp l -;: ,)· ") _, .. " ./-- ../ 

1966 7lJ.0 
1 '· -

L¡ r_,~ l ., 1'?8 
1967 
lcr . Sem. 22 ~. -;;) !-

~ 

L1 !~-~ 

' ,,, 
_¿ 

39 
42 
44 
65 
66 
75 
42 
60 
rr.· 
:JO 

TCTAL 

2 . 269 
l. 738 
2.333 
2 . 637 
2. 079 
l. 735 
3- 135 
1.870 

663 

:.J~1 8-. a:ir; :.95,. E.·;~ JJ.:.~'' nnE~ enclH~si:ic a las em
p:;.:-esas onstT' .c ··~c - ~: .« de ,_-~_·: .. i -o:v:i ·tP y-:.~:·a co. ocer- la estruc
tura de l _a C''Ul'··.e:_,_nn; ~.üS C-:)_:;,r;}usi,mes (r,: dicho estud i o 
r2n f i'~m· n .l.o c::·.c:l-.1.o t:n e :'. :~-'..:-1 e o .:-r~.ce . ~· ~.o:-: iA)l)·:· e la cal .id d 
del pe: ' fi'm<"\1 oc~-~- ~'J ec. ó~.-j,J. étC'--,~:'ri·l::,_·_. 7t;sJ~o implica que 
d "'berl-'a -- T·-,1

• 8 ··e-: -, • .r> ..... ,..¡,.,.- · r -"r: ··- . .:.c .. -- · "o ~ humanos es ·· ~..;... • -' ..... .. '·· / J C • • • .. :r• ... _ .. t_,;_ 1J .. ,, ... ' _ l~o..:. . ~ .... .. . :."" .:;::, _ :; 

pcc.ia J. i ·-~ ados sob : 'r-~ :;oc)_) d"'! --!..··:::> 1 ~" -~c:::-... ec'io ftécnicos y 
P-~ ... J-; ) ,, CilP l · d:Jt"c·· ~ ..,c ·-,- 1 ·- ~· -,"' ~ e- ill. s·f··-. c.<<. u _C OR , .,d ~L- .. c1 ·'-' c.; __ 0.1 .... l.c., .. pv.IJ ... "" ~ .r . U l 

ciente en un progr·.;~ma de ex•Jt'>J.3 :_..:·:"!. de .... .sec·t;or . 

Un nrob~e=J (e ~ cu~L es ~ecesa~io hacer men 
ciÓn es le. dot~: .i.Ó11 e-Je p2:rqn:.~. p~ ·c,_e8:·_onel especializa ·· 
do en labores de progn .1mu c .Lón de -~a empresa . La o· ganj_za ~ 
ci6n de la producci6n m~siva Tequ~ere de sistemas de pro 
gramaciÓn tales como Pe~: t3 ~ Progr.:-.mación RÍtmica , CP.M, 
e tc . , para los cuales s e ne~-sita profesionales de alta 
calificaci6n, que muchas veces ~o ex~sten o es d ifÍcil 
c ons eguir. 

La encuesta menc.i.or:.acla mostró l a siguiente d is 
tribuci6n de personal e~ un grupo selecc i onado de empr e 
sas . 
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. . • Estructuro. de l a oc upac 1on r e empresas 

constructoras de viviend ----- S 1965 
liasta 49 1 1400 - 1 8oo 
personas '50 -99 1 100-199;200-399'799 ! .1' 

N°d e emp . on 
mas 

1 l ! l 

l a muestro. 37 30 18 18 12 4 
N° total per_ 
so nas 950 2.134 2.394 4 . 402 9 . 963 2.237 

Gerent es y Di -
r ectores 47 43 34 35 29 19 

Pro f es i ono.les y 
' .1' • La 95 53 90 126 59 -cecn1cos 

Técn icos Ffoc-
ticos 3 20 16 38 75 47 

Empl eo.dos de OL 37 69 51 76 127 56 

Personal ele serv. 31 81 45 83 239 115 

Obreros calific . 519 1.135 1.493 2 . 249 3.466 3 . 640 

Obreros no 11 11 272 701 702 1. 831 2. 921 2 . 30+ 

FUENTE: Depto . Estudios-C.Ch.C. En bo.se a antecedent es con 
ten.i clos en "Informes de Recursos Humanos en la 
Construcción 11 CORFO. 

Capacidad de Producción de materia l es.- En e l Plan Hab i-
t a cional de la 

Cámara Chilena de la ConstrucciÓn ha quedado claramente 
establecido (Anexo 1 de dicho Plan) que la capacidad ins 
talada de l a industria naciona l puede abastecer a un vo~ 
lumen de construcc i Ón de vivienda , tanto de l s8ctor pÚbl~ 
co como privado ~ de 3.479.000 m2. (meta de l año med io del 
Plan ) sin ningún problema. Más aún ~ para es a cantidad de 

" " " metros cuadrados constru1d os tod~v la quedarla un exceden -
t e de algunos materiales -cemento y fi erro entre ellos - . 

En algunas ocasiones se ha presentado , 
para las empresas constructoras a lgún tipo de problema de 
abastecimiento de materiales , provocados principa l mente 
por hu e l ga s , o sencillamente porque las empresas produc 
t oras no pueden prever la demanda por l a s vio l entas fluc 
tuac i ones en el ritmo de construcción (ver cuadro en pági 
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na l"J''(b) os t 8 pr oblema se;;rÍa sub sanado si e l merca cl o tu
viera condiciones de estabilidad que permitiera conocer~ 
con e i e rtos má:..ngenes de seg\11' :idad los vo l ÚmG tles J e coüs -· 
trucci6n en é l c orto y me d i ano p lazo . 
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CAPITULO III 

LA CONSTRUCCION NO HABITACIONAL 

1. - Un poco de historia . -

El campo de la construcción no habitacional ha sido, 
en genera l , estudiado en términos teóricos y su impor tancia 
solo reconocida en f echas muy recientes por lo cual l a ob
tención de datos y ant ecedentes sobre e l la resulta es ca s a 
e incompleta . Además , la informa ción disponible , en lama
yoría de los casos , es presentada en forma g lobal , lo que 
hace muy difÍcil su análisis y no permite por lo tanto fun
dar teorías en bas e a su pasado desarrollo . 

Las razon es para que así haya sido son en cierto modo 
obvias . Los tipos de edificación que abarca son muy diver si
ficados y van desde el policlÍ nico y la escuela de una lo
ca l idad rural , hasta los grandes hospitales y establecimien
tos fabriles y comerciales , etc. Por otra parte , amen de 
que las iniciativas que les dan origen alcanzan los más di
versos ámbitos, no es sino de reciente data que ha sido es 
tudiada la evaluación de sus necesidades, y só l o en sus ru
bros mas importantes , como consecuencia de l os p l anes de 
salud pÚblica y educación , en cambio , nunca existió una pla
nificación ni se ha discutido las necesidades de equipamien
to o de servicios como se ha hecho desde hace tiempo en ma
teria de vivienda o de obras pÚbli cas , por ejemplo . 

Sin embargo , se.:'Ía injusto no establecer , que a pe
sar del estado de cosas descrito , l a tendenc i a actua l indi 
ca que con r especto a las obras de iniciativa del sector pú
blico se nota un claro intento de ordenación y reconocimien
to del abandono en que se encont r aba un sector tan importan
te del equipamiento urbano . 

Es así como el Ministerio de Obras PÚblicas centra
liza en la actualidad la ejecución de edifi cios comprome
tidos es prestación de servicios pÚblicos : policía , justi
cia , defensa , transporte , correos y telégrafos , adminis 
tración civil, et c. etc. 

Las prestaciones sociales de salud y educación son 
de responsabilidad de .dos organismos: La Sociedad Construc
tora de Establecimientos Hospitalarios y la Sociedad Cons 
t r uctora de Establecimientos Educacionales r espectivamente, 
y l a par te que de ellas e jecutaba el Ministerio de Obras 
PÚblicas s e encuentra en s u etapa final con la terminación 
de las obras en curso . 
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En la actualidad ! dentro del contexto del desarr o
llo ur bano, se reconoce al equipamiento pri oridades equi-· 
libradas con los planes de vivienda y servicios pÚblicos 
y como parte indivisible de un mismo todo . Es así como , 
en l os Últimos años , l.os organismos i nternaci onales han 
incor porado a l financiamiento de las viviendas , el de su 
equ i pami ento comunitario . 

La situación es completamente diferente en la cons 
trucción no habitacional entregada a l a iniciativa del sec 
t or privado , a quien se ha dejado la r esponsabilidad de 
complementar el equipamiento de los centros urbanos exis 
tentes y de los nuevos desarr ollos habitaciona l es . En es 
te caso , existe una problemática diferente , ya que el in
vers i onista en este campo actuará según sean l as tasas de 
r entabi lidad de la actividad , · l as que por diversas razones : 
a l tas tasas de impues to , fa l ta total de ayuda financiera~ 
no s on competitivas con las de otras actividades favoreci 
das por el Estado . De allÍ que , su de sarrollo haya sido 
def ic itario , inorgánico y no guarde relación con el cr eci 
mi en to vegetativo de la pob l aciÓn y las exigencias plantea
das por l os avances económicos y sociales de l paí s~ 

La necesidad de cambiar la situación descrita es lo 
que nos ha llevado a plantear mas adelante soluciones con
cretas para es te rubro productivo de la actividad privada . 

2 . - Confi ,2 uración de la edificación no habi tacional. 

Se ,11encionó en e l punto anterior que la edificación 
no habita cional comprende un sinnúmero de obras del más di 
verso or ig•Jn en cuanto a su inicia tiva y financiami ento , 
aún cuando su e j ecuc ión material es totalmente abordada por 
empresas privadas . 

Como una manera de sistematizar la configuración 
de lo que debe entenderse por edificación no habitacional , 
se ha preparado e l cuadro siguiente en que se clasifica 
este tipo de edificación , según su función y los sectores 
en que se or igina l a iniciativa de su construcción . 

CONFIGURACION DE lA CONSTRUCCION NO HA.BITACIONAL 
(Iniciativa del M~O. P . ) 

a) Ser vicios PÚblicos o Sociales 
Defensa 
Polic í a 
Justicia 

Administración Civil 
Transporte 
Esparcimientos 
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b) Edificios para saluª p~b!i ca y Educa ci6n 
Tinicia tiva de l as Sociedades Constructoras de ~stable
cimi entos Hospitalarios y Educa ciona les y de Corv1 ). 

Hospitales Escue l as primarias y secundarias 

Postas Universida des 

PoliclÍnicas Gua rderías 

Asilos Parvularios 

Salas cuna s 

e) Edificios comerci a les e industri a l es 
(Inicia tiva privada principalmente ) 

Abastecimiento Comunicaciones 

Servicios persona l es Fábricas 

" 
" 

Técnicos Talleres 

Prof es iona les Edif icios 
Financieros 

par a equipamiento : 
Industrial 
Agrícola 
Minero 

d) Ed i ficios a r a turismo y espa rcimiento.
Inicia tiva estat a l y priva da 

Hoteles, moteles 

Camp i ng s 

Campos deportivos 

Gimna sios 

a ) El grupo incluÍdo en esta clasifica ción es de ini 
ciativa estata l y e l organismo enca r gado de su proyec ción y 
supervigilancia en l a construcci6n es e l M. O. P . 

b) En este grupo l a a cci6n principa l corresponde a 
l a s soci edades Constructora s de Establecimientos Hospitala
rios y a l a Soci eda d Constructora de Estab lecimientos Edu
caciona les . Estas sociedades e stán constituída s como em
presas priva da s, pero sus r ecursos provienen en forma prin
cipa l de l eyes especia l es y en sus directorios tienen mayo
ría los r epr esent antes de Gobierno . 
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De menor importan ci a es l a participación en l a cons 
trucción de los edificios de este rubro, de l os organismos 
del Ministerio de l a Vivi enda que construyen el equipamien
to de sus pobla ciones . 

El grupo e) depende principalmente en su inicia tiva 
y financiami ento del s ec t or priva do, aún cuando l a construc
c i ón de a lgunos do los rubro s incluÍdos en e llos t i enen su 
in ic i a tiva en e l Mi nisterio de l a Vivienda (loca l es comer
cia l es ) y en empr es as s emifi s ca l es como Endesa , Enap, Enami 
(Edi f i cios par a equipamiento) . 

En cuanto a l punto d) - edificios dedic a dos a l turis 
mo y esparcimi ento - se har á un análi s i s de e llos en capítu
l o apart e , por constituir un rubro de edifica ción de cara c 
t erísticas muy especiales en cuanto a l a s motivaciones de 
inversión y l a s posibilidades de explotación . 

3 .- Estadística s de l a const rucción no habitacional . 

En el cuadro N° 1 se consigna l a evolución de l a 
construcción no habitaciona l par a e l perÍodo 1960- 1967 , pro 
porc ionada por l a Dirección de EstadÍsticas y Censos (DEC ) , 
con bas e en 60 comunas se l eccionadas y dividida en dos ru 
bros , sector pÚblico y sector privado , y dentro de e llos dos 
sub - grupos 1''Comercio e Industri a " y notros des tinos". 

De l aná lis i s de l as cifra s de dicho cuadro, pueden 
extraers e l as siguient es conclusiones: 

a ) 

b) 

En e l perÍodo analizado se produc e un fuerte incr emento 
de l a construc ción no habita cional 1 especia lment e entre 
los años 60-65 , en que crec ió en un 90% aproximadament e . 
Sin embargo , en los dos Últimos años se produce un des 
censo de a ctivida d , especia lmente en e l año 1966, en 
que e l vo lumen de cons t rucción fué equiva l ent e al de 
1962 . 

La construcción par a comercio e i ndustr i a r epr es enta 
más de l 50% de l tota l de l a construcción no habitacio 
na l. 

e) La pa rtic ipación del s ector priva do en la construcción 
no habitacional es de bas t ante importancia , ya que pa 
r a e l per Íodo r ef erido en promedio a lcanza a un 60%, 
aproxima dament e . 

En. e l cuadro N° 2 s e incluye l a expansión para· todo 
e l país qu e hace ICHA . de l a s cif r a s de l a Direc ción de Es 
t adísticas; como puede apr eciars e l as cifra s pa r a 60 c omunas 
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son bastante r epresentat iva s ya qu e cubren en promedio un 
90% de la edi ficac ión no hab i taciona l . · 

Pa r a es t ablec er l a importanc i a r e lativa de la edi 
fic a ción no habitac i ona l en compar ación con l a construcción 
de vivi endas, s e ha pr epar ado e l c~adr o N° 3, donde se indi
ca para e l perÍodo 1960-·1967 l os vo l Úmen es de edi f icación 
de ambos rubros de cons tru cci ón < 

Como puede apr ecia rs e , en dicho cuadro la edifica-
ción no habitacional ha incrementado constantement e su im
portancia hasta llegar a r epres enta r en 1967 un 25% de la 
constr ucción de viviendas. Esto estaría rat i ficando lo di
cho ant eriorrnente en orden 8. qu e en e l Último ti empo se ha 
ido tomando conc iencia a cerca de la ne c esidad de dotar a la 
vivienda de s u r espectivo equipamiento. Sin embargo; es de 
hacer not a r que de l análisis de l cuadro mencionado apare ce 
que mientra s la construcción de vivi endas sufre de importan
t es variaciones de año en año , l a construcción no habita 
cional a partir de 1961 se ha manten ido en alrededor de los 
500.000 .- a 600 . 000. --m2 . construi dos . 

Por Úl timo s e ha preparado el cuadro N° 4 dond e s e 
desg l osa la inversión del M. O.P . en e l pe ríodo 1961- 1967. 
Dicho Mi nisterio entrega infor ma ci ón expr es ada en escudos 
de cada año. Con e l fin de estudi a r la continuidad de la 
inversión se han deflact a do dichas cifras convirtiéndola en 
escudos de 1967 y para que el cuadr'í s ea comparable con los 
pres entados ante r iorment e , s e han conve rtido los escudos de 
inversión en m2., ap licando un va l or a rbi t r a rio de E 0 500.
por m2. Los especialista s de l M. O. P . e s t i man que e l costo 
de l m2. de cons t rucción, de es te tipo , fluctúa entr e E 0 400. 
y E 0 600 . - , s egún s ea el t i po de edificio y e l lugar donde 
se construya. 

Las cifras de l cuadr o N° 4 permit en obt ene r las si
gui ent es conclusiones : 

a) La const r uc c ión tota l de edifica ción n o habit a ciona l 
por parte de l M. OoP . di sminuy ó entre 1961 y 1963 para 
post erior mente rec upe r a rs e y a lcanzar la cifra más al
ta del perÍodo en 1965 . 

Sin emba r go, en lo s dos Últimos años nuevamente dismi 
nuyó l a construcción no habitaciona l abordada por di 
cho Min i st erio . 

b) El mayor volumen de edifica c i ón corres~onde a edificios 
' e scolares, aún cuand o , en l os Últimos años se nota una 

tendencia a la baj a por las razones expuestas en el 
punto l de este t r abajo. 
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4 .- Proposiciones pars un mejor desarrollo de la ed i 
f ica ción no habitac i onal . -------------------------------

En el trabajo pr esent ado por e l CIDU a l Prime r Con 
greso Int e r amer icano de l a Viv ienda sobre un "Programa de 
Equipami ento Comunitario " dicen sus autores , Sr . Ricardo 
Jo r dan y Srta . Luisa Victoria Berwart: nLas deficiencias 
de l equipamiento comunitario , tan ost ensibles en l as áreas 
rurales de nuestros pais Gs constituyen una limitación enor 
me para e l desarrollo espec i almente equilibra do , para e l 
programa socia l , cultur al y politico y para la integración 
nacional . La dinámica de los f enómenos económicos y socia 
l es compromet en condiciones en e l equ i pami ento , de tal ma
nera que hagan posib l e un a lto nive l de movilidad y adap
tabilida d a la exigencia de los cambios . Dado lo anterior , 
l a s defi cienc i as de equipami ento comunitario son un sinto 
ma de las condiciones gene r a l es de subde sa r r ollo económico 

. y r et r as o socia l . En cierto sentido r epr esen tan un e l emen
t o de la r e l a c ión circular de l a pobreza . Por un l ado , li
mitan las posibilidadbs del crecimi ento y por otro , son con
secuencia de l baj o nive l de desarrollo alcanzado . 

Y agr egan ••. "Por tanto , la soluc ión de las defici encias de 
equ ipamiento no puede estar desligado de l a politi ca gene 
r al de desarrollo : debe f ormar parte de la polÍ tica de in
v ersiones y de finan ciamiento sectorial y r egionallf 

Pero si bi 0n, poner r emedio a l a s a ctuales deficie n
c i as , cons t ituye una t a r ea de enormes proporciones , e l pro
cur a r qu e e l desarrollo urbano crez ca a rmoniosamente plani
fic ado a través de los p l anes de vivi endas y obras pÚblicas 
considerando un adG cua do equi pami ento plantea la obligación 
de r es olverlo de l cua l nuest ros gobe r nantes no pueden es tar 
ausentes y en espe cial deben procur ar que e l sector ~rivado 
int e rvenga aportando sus capacidades . Para e llo , s e r a ne ce 
sario atrae rlo por medio de ali cientes q~e compatibilicen 
los ries~os que es t e tipo de i nve rsión significa . 

De a cuerdo con l o anterior , se esbozar án algunas 
proposiciones dest inadas a r emed i a r l a situac ión de olvido 
planteada para la construcción no habitacional. No se con
sidera rán tra bas que son comunes a toda la actividad cons 
tructora , como son l a continuidad de trabajo, inamovilidad 
de empl eados y obreros, f alta de r eglas de l juego , etc . 
e t c. que no es del cas o analiza r en este trabajo . 

a ) Es necesario adecuar l a estadistica para conocer exa c
tamente l a situación existente y pod~r controlar a t ra
vés de e lla su desarrollo futuro . 
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b) I ncorpor a r el equipami ento u:bar•.v i en r'o:..:ma integral ; a 
l os planes de vivienda y analizar l as cle:i.' icie.ncias exis -
tent es en los ac tua l e s cent.l~ c. s l~i.' bano:.:, ::/ comunidades ru-
rales . 

e ) 

d) 

Da r plena vigencia al ~uncepto de Ovu~aci6n plena de los 
r ecursos existent es a t·c8.véE de una e~l::_f).oaci ón equili··· 
brada de edificios no habi t e.c:.:.onaJes _. que poseen el cl.c-
ble mérito de ocupar los :¡•ecu:cso s hunanos .• ma teriale f: y 
empr esariales no comprometidos on los :0lanes de vivJ.erJ.da 
y obras pÚb licas y que tradioion. ::.tJ.r.:an-~ 8 ha~1 ~e usado u :;. 
excedente en su capacidad ~nstal~JQ, Por otra parte, per · 
mi te emplear mano de obra especia _l_izada y materiales que , 

... la polÍtica de aus-:eridad ·- r educc ión de st,andards he.bi-· 
tacÍonales de los tlC tua~.e s pla.LC;S babitacionales, hai1 r1.e· 
j ado marginados? 

Es conveniente que se creen alicl entes p~ra atraer a ios 
emp r esarios e inversionistas prh A.dos a e s·:~e campo d. e 
actividades, Al respe cto s el'Ían de conven tencia lao me·· 
didas que se enumeran a cantinuaclÓ~: 

I . - LiberaciÓn de Contribuc~ones,- Esta medida ya ha 
sido tomada- anteri o~.:aen"G e~-- -~oristit;cJ.yeno.o un pleno 
éxito. Se podría ~~. jar 8l p.-.s .. w de la e:;c:ención de 
acuerdo al obj etivo q ue SP persig~ y a la defic~en
cia que se de te e te f, .J.l .Los diversos t.i pos de edifi-
caoion c Ademas ; es t ó. Ilurüs.~:i.ca.tA_::r~e, coj_npro~ado que 
lo que e l Estado d8ja ae ?elc i~i~ por es~e concep
to lo recupera con r.;reces por la Htovilización a es-· 
cala nacional de los recu~sca qu8 Ja sctividad cons 
t r uctora gen era y que e l f:i..sGv gr.a~ra a través de él~~ 
versos impues tos " 

II. - Liberación de las rentas de arrend.anü en to ~ 

Si bien parece muy d:..scu.tible la convenienci a del 
control de l as rentas de arrendamiento del secta= 
viviendas , cuya ~nica justificaciÓn debe encontrar
se en e l fin social que 8sta cumple y su aguda es-· 
casez , en el sector de e~uipamiento comercial cons
t i tuye un fr eno al int eres del inversionista que 
es nec esario levantarn 

III . -Ad ecuado monto de los impuestos y opor tunidad 
de su pago .-

El ex rHnis tro de Obras Pfblicas y Vi v i enda Sr·n 
Mo desto Collados llamó , años atrás ; a l valor sumado 
de los pe r misos municipales e impuestos que e r a ne--
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cesaría pagar antes de iniciada una construcción 
"los impuestos a l as int enciones de construir", 
los que en ese entonces r ep r esentaban a lrededor 
de un 5% de l costo de edificación . Estos impues
tos y derechos, despues de haber sido r ebajados , 
han alcanzado nuevamente cifras que constituyen 
"impuestos a l as intencL::>nes H y e stán sobre e l 
7% del costo de l a edificac ión ? De allí que, es 
n eces ario r evisa r la l egit imidad y conven iencia 
de ellos. Sobre todo si se consideran los ef ec
tos contrarios que ellos produc en en el ánimo de 
los inversionistas., más aún cuando e l des embolso 
debe hacerse antes de emprezar la construcción. 
En este sentiJoí es que debe procurarse que e l los 
puedan ser pagados dentro de los plazos de ejecu
ción de l as obras " 

I V. - Proporcionar finan9iamiento o::. 

Debiera dictarse el r eglamento para qu e los Ban
cos Hipot ecarios pudieran~ de acuerdo a la l ey 
qu e los autorizó) hacer p~és tamos hipotecarios en 
términos r eajustables. En e l caso que nos ocupa, 
préstamos a mediano plazo (5 años) destinados a 
financi a r este tipo de ~difica ción y endos a bles 
al comprador hasta e l téi·míno de su plazo de 
amortizaciÓn , constituirían un poderoso íncentivoo 

5 . - Plan de Desarrollo Turístj_co encauz ado a l a construc-. , 
Clan de alojamie_p.to e de turi§~- hoteles y moteles e 

El d~ficit de edific ación destinada a este r ubro 
es noto r io , y ha ido agravándos e en los Últimos años , por 
no hab ers e iniciado la construcción de hoteles en a lgunas 
c iudades que todaví a no cuentan con ningún establecimiento 
que pueda llevar est e nombre y no se ha empe zado a contruir 
l os alojamientos en base a Mot s les destinados al tur ismo, 
especialmente en los luga r es con cond iciones para este fin. 

Las condiciones del país para desarroll ar l a ~
dustria TurÍstica Nacional o , Int ornacional ~ son muy favo 
r ables en muchos s ent idos, mas aho ra en que los elementos 
bási cos están listos; como ser : caminos y aerÓdromos, fal 
tando los alojamientos necesarios y la polÍtica de fomento 
de esta actividad. 

En e l Turismo Nacional dedicado al esparcimi ento , 
vacaciones , y conocimi ento del país po r sus ciudadanos, e l 
d~ficit de a l ojami entos se está agravando , principalmente 
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en 1~ zona central (playa), que no está en condiciones de 
absorber la demanda de alojamientos decentes, especialmen
te en la ép·oca de verano (vacaciones), haciéndose urgente 
lá construcción destinada a este fin; que debe combinarse 
con una polÍtica de turismo Internacional de manera de ser- · 

. vir a ambas, · 

En la zona sur, el déficit es grave, al haberse 
terminado la carretera Panamericana ylos aerÓdromos de 
Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Ancud y Punta 
Arenas, que permite el fácil acceso a la zona por carretera 
o por aire, Falta el desarrollo de acceso y movilización ma
rítima. 

Esta zona.va a sufrir en el año próximo más pre
sión de alojamiento de turismo internacional, con la pavi
mentación del camino de Puerto Varas a Petrohué (ruta Inter
nacional a Argentina) y la apertura del nuevo camino Inter-

. nacional de O sorno a Bariloche por Puyehue, con un total de 
248 Km. entre ambas ciudades, por una ruta de primera clase, 
en ªctual pavimentación, lo que permitirá movilizars·e entre 
ambas ciudades en tres o cuatro horas. 

La zoná norte con sus playas y clima cálido está 
destinada a absorber gran cantidad de turistas nacionales e 
internadi.onales con- su fácii acceso, ya terminado, de la ca
rretera Panamericana, :=tnexa a las playas, especialmente en 

·el Norte Chico, 

En estas condiciones se presenta como proposición 
para este despegue turísti~o del país dos lÍneas de acciÓn:_ 

A) Legislación especial para ejecutar las inversio
nes necesarias a través de la iniciativa y capital·privado·y 

B) Plan básico de construcciones ne.cesarias por 
-zona. 

Es necesaria una· legislación a través· de u:t_la Ley 
de Turismo y su Reglamento, que permita la inversión de ca
pitales privados, nacionales y extranjeros en esta ac:tivi
dad. En esta Ley deberia·· darse al capital nacional y extran-·. 
jero condiciones de inve·rsión liberándolo de Impuestos por 
algunos años, y tarifas acorde con el servicio que prestan 
los establecimientos, haciendo una distinción entre los que 
están destinados exclusivamente a un turismo nacional y los 
que reciben turismo internacionaL Liberación de Derechos 
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de Importa ción pa r a mat eri a l e s , equipo y e l ementos , especial
ment e do moviliza ción, t Grres tre , aé r ea o marít ima , düstina
das a l turi smo. Facilidades legales para l a adquisición de 
t errenos , Fondos e speci8 l es para rea liz a r l a propaganda in
ternacional n ecesaria par s at r a or los t uristas extranjeros, 
especialmente de los países l at ino - americanos . Moviliza ción 
de l gran pot encia l inte rno de turismo naciona l, organizando 
e l uso de l a s va ca ciones de emp lea dos y obreros , Qe mane r a 
de evitar l a demanda de un sólo mes (Febrero ), como se pro 
duc e actualmente . 

B) Plan Básico de Construcciones : 

Se ha esbozado un plan do desarrollo o despegue , 
dividi endo e l país en tres zonas turísticas; Centra l , Norte 
y Sur, en ba s e a la construcción de Hot e l es y Mote les , (más 
los anexos de éstos como : camping , Hostería , Restaurant, 
etc . ) 

Los Hot e l es estarían ubicados pr ef erf_,ntel!1ent e en 
l as ciudüdes que tuvi eran condi ciones turísticas propias o 
que sirvi er an como base indispensable de dist r ibuc i ón de l 
turismo . 

Los Moteles es t a rían ubica dos principalment e en los 
luga r es de atracción turística y en los puntos indispensables 
como a lojami entos anexos a vía s do tráfico. 

La capacidad de los Hot ol e s s e ha estimado en es t a 
primera e t apa de 50 a 200 camas par a c/u~ y de lo s Mot e les 
de 30 a lO O camas . 

Con este p l an s e podría ten er funcionando a corto 
plazo una v erda der a r ed de a lojamientos en todo e l país, 
con una inversión r e l a tivament e ba ja en base a muchos es
t ablecimi entos bien ubicúdos, y de un nive l medio , pero con 
toda s l as comodida d -s y servicios necesarios para sa tisfacer 
ampliamente el turismo nacional y pode r satisfacer sin lu
jos ni derroches innecesarios e l turismo Interna cional. 

Zona Centra l 

a ) Construcción de 5.000 camas a 20 m2 . por cama 
(Hote l es ) = lOO . 000 m2 

b) Construcción de 5.000 camas a 10 m2 . por cama 
(Mote l es) = 50.000 m2 
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Zona Norte 

a) Construcción de 1.000 camas a 20 

b) Construcción de 3.000 camas a lO 

Zona Sur 

a) ConstrucdiÓn de 3.000 camas a 20 

b) Construcción de 5.000 camas a lO 

m2.por cama 
(Hoteles) = 

m2.por cama 
(Moteles) = 

m2.por.cama 
(Hoteles) -

m2.por cama 
(Moteles) = 

C-III-11 

20.000 m2 

30.000 m2 

60.000 m2 

50.000 m2 

Total Superficie Edificada . . . , 310,000 m2 

(Equivalente a aproximadamente 5.000 viviendas econÓmicas) 

El Detalle de los Establecimientos Hoteleros podrÍa ser el 
siguiente: 

Hoteles: 

10 de 200 camas por 49000 m2. = 40.000 m2. 

10 de 150 camas por 3.000 m2. = 30.000 m2. 

30 de lOO camas por 2.000 m2. = 60.000 m2. 

50 de 50 camas por 1~000 m2. = 50.000 m2. 

Total lOO Hoteles 180.000 m2. 

Moteles: 

50 de lOO camas . por 1.000 m2. = 50.000 ni2. 

50 de 70 camas por 700 m2. 35.000 m2. 

60 de 50 cam8s por 500 m2. = 30.000 m2. 

50 de 30 camas por 300 m2. = 15.000 m2. 

Total: 210 Moteles con l30o000 m2. 

O sea un total de 310 Establecimientos Hoteleros. 
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Con esta distribución y superficie edificada se 
podrÍa contaren un plazo de uno a dos años con.aproxima
damente un total de lOO Hoteles y 210 Moteles¡ distribuÍ
dos en todo el país. 

InversiÓn Mecesaria! 

180.000 m2. eri. Hoteles :Por E" 1.000 m2. 

lOO Terrenos con una inversión de 

130.000 m2. en Moteles a E 0 700,- m21 

210 Terrenos con una inversión de 

91.000.000.-

9oOOO,OOO,-

Tbtal Inversión E 0 290.obo¡ooo.-

(Equivalente a aproximadamente US$ 4d.OOO¡OOÓ.-) 

Si se calcula una ocupación de a&lo u~ 50% anual, 
con el plan esbozado se podrÍa obtener un movimiento turís
tico de aproximadamente 4.000.000 de alojamientos anuales, 
con un volumen de rendimiento bruto de aproximadamente 
E 0 140.000.000.- (equivalente aproximadamente a US$ -----
20~000,000.- anuales). 

Estamos reabnente ante una posibilidad de desa
rrollo de una Industria Turística de importancia, si se 
comparan las cifras esbozadas, con los ingresos que obtie
nen otros países con el Turismo, ·se puede pensar que es
ta Industria puede fácilmente en un plan sostenido de de
sarrollo de tres a cinco años llegar a producir al pa~s 
los ingresos que pueden llegar a us;¡¡; 100.000.000.-. anuales • 

. 6.- Consideraciones Finales.-

En este trabajo deberían haberse fijado las metas 
que debe alcanzar la construcción no habitacional con res
pecto a ·los otros rubros de edificación,· sin embargo, la ca
rencia de información a que hacíamos mención en la introduc
ción, no permite una conclusión de ese tipo. Sin embargo, se 
puede afirmar que existe una situación deficitaria, que ha 
sido estudiada parcialmente por don RaÚl Varela en su estu
dio "InversiÓn PÚblica en Infraestructura en el rubro Ar
quitectura", pero las necesidades de equipamiento, si bien 
han sido planteadas, no han sido nunca evaluadas en cifras, 
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y es quÍ donde la iniciativa privada tiene su mayor campo 
de acción , y .es hacia allÍ donde debe movilizar sus capa
cidades imaginativas y de or9anización , debiendo contar pa
ra ello con una adecuada pol1tica de incentivos, como ya se 
planteó anteriormente . 

No hay que olvid~, po r otra parte , que en los 
paÍses como e l nuestro , a medida que se incrementa su de 
sarrollo y se pasa de una sociedad agr Í cola a una indus 
trial y comercial, la multiplicación y complejidad de las 
urbes , hacen que sus servicios y equipamiento exijan fa ~ i 
lidades cada vez mayores y planteadas en terrenos de varias 
veces lo existente . 

Para finalizar, se presentarán algunas de las con
c lusiones del estudio del Sr . Raúl Varela , que se men c ionó 
anteriormente. Aún cuando , dichas conclusiones sólo ,se re 
fieren a una parte de la que constituye la edificación no 
habitacional , podrán servir de pauta para mostrar la magni 
tud del déficit a que hacemos refer encia . 

a) Construcciones Escolares . 
, 

"Todo parece indicar que el pa1s necesita para ab -
sorbe r el déficit de aulas escolar es para 1971, tarea indis 
pensable para no frustrar o entor pecer seriamente el Plan 
Educacional en · marcha , que los fondos de que debe disponer _ 
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 
y la Dirección de Arquitectura del M. O. P . , se dupliquen o 
t r ipliquen según el cason . 

b) Construcciones Carcelarias . 

"Parecería prudente abordar este problema mediante 
un sólo Plan Nacional que significara una inversión anua l 
no inferior a l os E 0 25 . 000 . 000 .- para obtener a un plazo 
breve una solución , aunque parcial a un problema que no po
demos seguir postergando por mucho tiempo". 

e) Construcciones de Carabineros . 

" La seguridad interior merece , sin duda alguna, to 
da nuestra atención y el país debe atende r de manera prefe
rente a instal ar en forma di gna y compatible con sus delica
das funcion es a este cuerpo que todos consideramos or gullo 
nacional. Para ello sería necesario construi r 242.682 m2 . 
con una inversión de E 0 121 . 341 . 000 .- " 
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d ) Cons trucciones Hospita l a ri as . 

"Los d~ficits parcia l e s anot a dos pa r a cada zona 
y e l costo en es cudos supuesto para cada m2., indican qu e 
par a absorbe r e l d~ ficit en este r ubr o , se ne cesita una 
inve rsión de E 0 493 . 450. 000 .- del año 1965 , inversión que 
debe aumentars e en 15% por concepto de t e rreno urbanizado 
y lO% por cap í tulo de equ ipami enton . 



COMISION CONSTR UCCI ON C~PITULO III- 15 
---------- --- --·-~· - ·--- ----------- - -------·--- ----

C U A D R O NQ 1 

lf1riC .~CION NO Ht.BIT:,CIONr'IL 

M2 . 

SECTOR PR IV;1DO SECTOR PUBLICO 

Come rcio Otros M M Come rcio Otros M 11 

e e 
Industria Destinos Industri a Destinos 
---· ~ ·-.-- . ·------

1960 181.971 51 .861 10.605 115.301 

1961 259.910 45.102 14.298 181.721 

1962 261. 181 63 .065 ll .244 170. 538 

1963 3ll . 750 67.266 9.056 123.199 

1964 367.635 58.742 15.330 106.407 

1965 329. 781 57.333 17.524 261 .758 

. 1966 265.528 70.285 24 .798 147 .864 

1967 (En Nov.) 329.018 47.700 10 .276 213. 531 

- --- --- · 
( * ) Datos para 60 comunes. Fuente ; Dirección de Estadístic?s y Censos (D .E.C.) . 

( 11 * ) Incluye : Escuel as, Hospitales , Carceles, Polic línicas , Estadios, Iglesi as , etc. 

Comercio 
e 

Indus tri a 

192.576 

274. 208 

272. 425 

320.806 

382.965 

347.305 

290.326 

339. 294 

T O T A L - - -
Otros 11 M 

Destinos 

167.162 

226.823 

233 .603 

190.465 

165.149 

319.091 

218.149 

261.231 

Total 

359.738 

501 .031 

506.028 

5ll .271 

548. ll4 

693.396 

508.475 

600.525 
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e U ~ D R O NQ 2 

. 
J 

M2 . EDIFieAeiON NO H(,BIT :eiONAL 

Sector Público Sector Privado Totahs 

1960 162. 000 233.000 395.000 

1961 250.000 341.000 591. 000 

1962 220 . 0CO 343.000 563 .000 

1963 174.000 404.000 578.000 

1964 153.000 460 .000 613.000 

1965 349.000 448.000 797.000 

1966 219.000 361.000 580.000 

1967 137.000 246.000 383 .000 

Fuente : I e H A 
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C U A O R O NQ 3 Datos 60 Comunas: Fuente D.E.C. 

COrviPAR~CION ENTRE EDIFI C:.CION Hi,BIT :.CI ON;;L Y NO H.\SIT i-. CIONAL 

M2. y Porcentajes 

,·, ños EDI FI C.~CION HA BIT iiCIONi L EDIFICACION NO H;;BIT ~CION~l 

Sector PÚblico Sector Privado Total % Sector PÚblico Sector Privado Total % Totales % 

--·- ------- ---
1960 1.012 .000 726.000 1. 738.000 82.9 125.906 233.832 359.738 17.1 2.097. 738 lOO 

1961 1.311.000 1.022.000 2.333. 000 89.? 196.019 305.012 501.031 10.8 2.834.031 lOO 

1962 888.000 l. 749.000 2.637.000 83.9 181 . 782 324. 246 506. 028 16.1 3.143.028 lOO 

~ 963 702.000 1.377.000 2.079.000 80 .3 132. 255 379.016 511 . 271 19.7 2.590.271 lOO 

1964 438.000 1.297.000 1.735.000 76.0 121.737 426.377 548. ll4 24.0 2. 283. ll4 lOO 

1965 1.806.000 1.329.000 3.135. 000 81.9 306. 282 387 . ll4 693.396 18.1 3.828.296 lOO 

1966 742 .000 1.128.000 1...870.000 78.7 172.662 335.813 508.475 21.3 2.378. 475 lOO 

1967 (En No v. ) 951t ,OOO 891.000 / 1.845.000 75.5 223 .,807 376.718 600 . 525 24.5 2. 445 .525 lOO 

Proyectado 

~---



Fuente:· Cifras M.O;P., elaboradas por Depto. Estudios C.Ch.C. 

(1) Los totales han_ sido redondeat:os. · · 
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CAPITULO IV 

LAS. EMPRESAS DE OBRAS- PUBLICAS 

I.- ASPECTO HISTORICO 

Un análisis exhaustivo del desenvolvimiento 
de la infraestructura nacional - caminos, puentes, obras 
de regadío, puertos, etc. - obligaría en muy importante 
medida a seguir paso a paso la historia del desarrollo 
socioeconómico del país. En efecto, la fundación de las 
primeras ciudades, la incorporación al cult.ivo de las 
zonas que las rodeaban y luego de otras más distantes, la 
explotación minera, el comercio interior y exterior, e 
incluso 1?. estructuración misma de Chile como una unidad, 
se han ido apoyando fundamentalmente en la existencia, o 
la creación progresiva, de su infraestructura. 

Ha sido un proceso l~nto al principio, más 
rápido después, pero que dista aún hoy de lo que podría 
delinearse como su meta. 

Para medirlo en su verdadero alcance habría 
que estudiar a fondo, por ejemplo, lo que significaron, 
para la región central el puerto de Vaiparaiso, para la 
cuenca del Bío-Bío el de Talcahuano, los avances que tra
jo la vía férrea entre Santiago y Valparaíso y su prolon
gación a la República Argentina. 

Más revelador, quizá, seria un análisis en 
profundidad del aporte que representó, para la zona sur 
del territorio, la extensión del ferrocaril y de la ca
rretera longitudinales. Vastas regiones agrícolas pasaron 
del ,'horizonte restringido de un cultivo poco más que do
méstico, a la perspectiva estimulante de un mercado nacio
nal. Pueblos y comunidades ~ue hasta entonces habían 
vivido no sólo a kilómetros sino también a años de distan
cia del resto del país, ingresaron de hecho en él y en su 
época, y vieron abrirse ante sí la posibilidad de un mayor 
contacto humano, social y cultural. Al mismo tiempo, ello 
significó la comprensión, el aprendizaJe y en seguida la 
puesta en práctica de nuevas técnicas, a la vez· que la 
incorporación de nuevas capacidades humanas a la vida 
activa del país. Comenzó a tener sentido instalar en 
aquellas zonas industrias de cierta envergadura, que an
tes resultaban utópicas partiendo del coBdicionamiento 
forzoso de un consumo restringido por falta de comunica
ciones con el resto del territorio. 
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Este:· ejempJ o podric1 detallarse y ampliar se 
c on infinid ad de casos espec:fi c~ s. Y · lo que revi ste 
mu cho mayor importancia - podria tamb i én extenderse , e n 
variable escala 1 a ~ d fu¡c i 6n q~e hi ~ t6r~cdme n te ha ido 
cumpliendo la i nfraestructura e~1 e l desa n 1 ollo regional. 

Así, u san do ~n ~eGurso que s uele e mplear l a 
propaganda comercial, podría hablar se de l "antes 11 y el 
''d espués" . De la miner í a del Norte Crande a n tes de esta 
blecerse el puer t o de Antofagasta y después. De la vida 
e conómi ca y s ocial de Punt a Arenas antes y después de con s 
truir se su a e ropuerto . De la zon a central antes y despué s 
de materializar se los programas de ele ctrificación. De la 
región agrícola de Sa!1tiago antes y después de que el Em-
balse del Yes o entrara en funciones . 

Paralelamen te a este proceso , y e n razón de 
la complejid a d creci e~ J te d e 1 as exigencias, la empresa 
privada de Chile ha desarroll a do tambi é n una capacidad em
presarial cada vez mayor e n e l rubr o de Obra s Póblica s, 
r espondiendo con e llo a los requerimi e ntos de l Est ado y a 
la imperiosa necesidad de soluc ionar 1 aunque no e n su to
talidad, e l défici t de infr aestruc tura , Para captar la 
trascendencia de l proceso b aste decir que l as grandes o
bra s de infraes tr uctura, Quo comenzaron a realizarse en e l 
s iglo pa sado y rep r ese nt aron cuant i osas invers ione s, estu
vieron e n un comienzo principal y. c asi exclus ivame nt e a car 
go de empresas extranjeras. Es significativo r ecord a r que 
e n lo s último s 25 año s, e l :1úmero de e mpresas n a cionales 
de primera categoria se ha quintup l icado a medid a que lo 
exigía la de ma nd a. 

Asi, un b a lanc e de l desenvolvimiento histórico 
de nues t ras Obras P0blica s arroia i~~ortantes resultados 
po s itivos . 

Desde luego, el ya señalado; incremento cua n
t "itativo de la s e mpresa s. A é l h a bría que añadir, s in em
bargo, otro aspecto fundament a l , y es e l progre s o cuali ta 
tivo de las mi s mas . En e f e c to, durante lo s óltimos años 
e l perfeccionamie n to de los p r ofe s:l. ona les, técnicos y obre
ro s especializados chile no s l es ha permitido a bordar las 
obras de especificaciones m8s complejas, lo que con st ituye 
un mot ivo d e orgullo para la empresa privada nacional, que 
ha e j ecutado todas l as obras d e infraestructura durante 
los úl t imo s treint a año s. 

La Carre te r a Panamericana, e l Embalse de La 
Paloma, los aeropuertos de Pudahuel y Carriel Sur, el 
puente sobre el Bio-Bi o y e l pue r t o de Arica constituyen 
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sólo algunos ejemplos sobresalientes de proyectos ambi
ciosos, de considerable envergadura, realizados por em
presas nacionales con intachable eficiencia y con enormes 
beneficios de toda índole para el país. 

Esta vasta capacidad empresarial - conviene 
insistir - se ha id.o organizando en un plazo histórica
mente breve: no más de veinticinco años. 

A lo largo de ellos ha podido constituirse la 
parta quizá más considerable del patrimonio nacicml de 
infraestructura. En forma simultánea - y como respuesta 
a la complejidad creciente de las exigencias que imponían 
los planes de desarrollo - se ha formado también un patri
monio empresariGl de grandes dimensiones, estimable, para 
las solas empresas de primera categoría, en alrededor de 
E" 200 millones por concepto de capital de trabajo, y apro
ximadamente cincuenta millones de dólares en maquinarias 
y equipos. 

Lo antes expuesto indica un recorrido satis
factorio. No puede, sin embargo, considerarse como defi., 
nitivo, El patrimonio nacional de infraestructura está 
lejos de responder a las necesidades actuales de Chile, 
y mucho más lejos de ofrecer canales ágiles, eficientes 
y adecuados para los proyectos de desarrollo trazados ha
cia el futuro. 

Faltan en gr•ado serio tranques, canales y 
obras de regadío para impulsar la agricultura. Los edifi-, 
cios públicos, cárceles, escuelo.s y hospitales son insufi
cientes en número y en calidad. 

De Puerto Montt ~l sur hay una vastísima re-, 
glon que sobrevive en condiciones a veces trágicas de ais-: 
lamiento. Casi no existen caminos, los puertos y aeropuer
tos son del todo insuficientes, y se da a me·nudo el caso de 
que para comunicarse entre un punto y otro de dichas zonas -
aun cuando la distancia sea escasa - es preciso pasar p~r 
territorio argentino. 

Otro tanto puede afirmarse de muchas comarcas 
situadas en el resto del país, y que carecen de vías late
rales de acceso, C· las ven interrumpidas junto con iniciar
se la temporada de lluvias. La integración a que aspiran 
las naciones del continente plantea, y planteará cada vez 
con mayor énfasis, nuevas exigencias en materia de carre
teras, puertos, aeródromos. 
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. Iguales -problemas surgirán en .el esbOzo de 
cualquier política ambiciosa para promover el turismo, 

. que en tantas naciones ha demostrado· ser· una val'iosa 
fuente' de ingreso e intercambio. 

. Ello sin hablar de aspectos tan fundamentales 
para la vida normal de la comunidad como las obras sani-
tarias, el abastecimiento de agua potable, el alcantarilla
do, rubros en los cuales también se registran déficit con
siderables. 

En síntesis, el volumen de lo re·alizndo y el 
progreso en la capacitación técnica, empresarial y humana, 
son considerables, pero no lo es menos lo que resta para 
que Chile se dote de una infraestructura adecuada· a su rea
lidad presente y a sus aspiraciones futuras. 

II.- SITUACION ACTUAL 

P~ra poder formarse - aun cuando sólo sea a 
muy grandes rasgos·- una visión clara de cuál es la situa~ 
cíAn actual del país ~n materib de infraestrudtura, con
viene enfocarla desde dos ángulos diferentes:- primero,. 
el de las necesidades nacionales, y segundo, el de las po-

·sibilidades de qu~ disponen las empresas constructuras a 
fin d~ satisfacerlas realizando las-nuevas obras que se 
requieran. 

Plantearemos, pues, ante todo las necesidades 
que existen e·n los princi'pales rubros. de este campo. 

En Riego, el déficit de producción agropecua
ria registrado durante 1967 fué de un 47%, con 'un monto 
en escudos del orden de los 4.400 millones. La situaoi6n 
podría_ haber sido más grave todavía si no se hubiera pues
to en funcionamiento el Embalse del Yeso, qué permitió 
encarar con éxito la sequía que afectó a la -región agríco
la de Santiago. El embalse permitió, en un solo año, re
cuperar en producción la totalidad de los fondos que se 
invirtieron para construirlo. Es un ejemplo elocuente. 

Más e+ocuente aún.es la proyección de las ci
fras actuales. hacia el futuro: si no hubiera ·cambios sus
tanciaies, Chile llegaría.al año 1991 con un déficit que 

·lo obligarla a destinar aproximadamente 890 millones de 
dólares para satisfacer las necesidades alimentarias de 
su población recurriendo al ~erca~o externo. 
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En Vialidad la situación no es muchó mejor. 
La red caminera' cuento hoy dia :.:ni.1 un kilometraje total 
de 57.200, de los ouales 3.130 estén pavimentados con hor
migón y 3.530 con asfalto. Por 0tra parte, el trAfico de 
carreteras auments entre an 7 y 1.cn 8 por• ciento anual: es 
decir, se duplica cada nueve años, Si se considera la in
fluencia de otros factores ·· integi"ación, aumento del tu-· 
rismo, nus·vas industrias, etc". - no es exagerado suponer 
que pódría llegar a triplicarse en el curso de once años •. 

Visto desde otro óngulo, el. estado vial de 
nuestro país podría resumirse con una cifra elocuente: 

· existe un kilómetro de carretera por cada 13 kilómetros 
cuadrados de superficie, miE•ntras España dispone de 1 km. 
por cada 6 km.2; Estados Unidos uno por cada 2 km.2; y 
Francia, Gran Bretaña y Holanda - entre otras naciones · 
europeas - sobrepasan el k:Llnrt1etro por kilómetro cuadra-
do. · 

·Tan elocuentes como las expresiones numéricas 
son las crecientes congestiones y accidentes de trAnsito, 
y el problema que significa un país que sólo cuenta con 
una vía de transporte longitudinal, que ya se ha interrum
pido en varias ocasiones con grE;ves consecuencias. 

No menos serias son las congestiones que se 
producen, a inmenso costo, er: J. os· puertos·. chilenos. Ellos 
fueron .concebidos sobre la base del transbordo de mercade
rías y pasajeros de los bar·c:os. al ferroc'arril. . No se han 
édecuado a la cada vez mayor perticipa6i6n del transp6rte 
caminero. Sus instalaciones son insu-ficientes no sólo en 
cuanto a capacidad de pozas y muelles, sino también, y en 
forma muy importante, en lo qt;.e se refiere a si ti os de· 

· alma.cenamientn para las mércadertas. 

Aquí, de nuevo, la política de integración
latinoamericana - tan deseable por tantos conceptos - some
ter§ a la infraestructura nacional a demandas que no se · 

· encuentr·a en situación de enfrentar. · 

Muy similar es el problema que afecta a los 
aeropuertos, en una época que. s·e caracteriza -por ia verda
dera explosión de las comunicaciones aéreas. En Chile, el. 
tr~fico nacional de pasajeros subió? entre los año.s 1966 y 
19b7, de 250.000 a Soo.ooo~ y el in~ernacional pasaba en 
el mismo periodo· de 130.000 a 300.000. En cuanto a la car

·ga aérea, las cifras son de 20.000 y 100~000 toneladas, 
respectivamente. · 
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Problemas similares se plantean en los demés 
rubros de la infraestr:uctura. El ambicioso programa 
educocionnl puesto -en marcha en el último período está: . 
demnstrando la insuficiencia de locales. Las construccio-. 
nes carcelari~s no s6lo son defectuosas y o vec~s insalu
bre, sino también perjudiciales para la presunta rehabili-

. taci~n de lns delincuentes. Muchas loc6lidades del pais · 
enfrentan, a mayor o 'menor plazo, una· gravísima crisis en 
el abastecimiento de agua potable y otras obras sanitarias. 
En estos dos solos rubros, el déficit de abastecimiento -
en cantidad y en áreas servidas - es del or:den del· 40%, y
afecta en especial a los· grandes centros urbanos. Similar 
es 1'8 situación en materia de Dlc antarillado-, hospitales y 

··edificios para oficinas públicas, carabineros.; etc. 

El panorama general, de acuerdo con un estudio 
realizado recientem~nte por 'la Cámara Chilena de la Cons
trucci~n, exige la pronta puesta en marcha de un vasto 

·plan de inversiones en infrDestructura. ( +) Lp contrario 
equivnldria a con·denar a Chile a un progresivo estanca
:¡niento de su desarrollo. 

Cuál es la· situación de las empresas construc
toras ante tales requerimientos? 

. ' 
Gracias a la adquisición de maquinarias, a 

las.mejoras introducidas en el campo de la especializa
ción de ingenieros¡ técnicos y obreros, y_a un alto·grado 
de perfeccionamiento en sus organizaciones, ·estas empre

·sas están, hoy día, ·en condiciones de realiza.r obrasque 
podrían calcularse en. unos Eo 900 millones pcir añq. ·La 
ejecución efectiva no alcanza al so% de ese ínónto. 

:Durante lns últimos añns,- y con fuerte gra-
diente, han ido reduciéndose las. contrataciones por part6 

. del Estado, único promotor de esta línea de construcción. 

Esto plantea el riesgo de que la actual capá-
. cidad empresaribl sufra quebrantos. irreparables. ·Desde 
luego, la disminución de obras significa que las firmas 
cnntratistas rleben reducir su-personal o conse~varlo a 
un costo sólo transi i¡oriamente sostenible·. En· el priirl1:1r. 
caso, la migración laboral supone la p'érdida para la ac
tividad· de-trabajadores que han logrado especializarse 
en un tipo de. labores altamente mecanizadas, y que con 
difictütad podrán encontrar _ocupaciones equiv-alentes. 

(+) Se acompaña anexo sobre El Déff~it·';i:le Infraestruc
tura en el · Pa.ís. 
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Adem§ s , la in s uficienci a d e fondos para in
fra es truc t ura provoca un ajuste de lo s pl a nes de l os con
tratos, de mod o que, para e vitar que par a lice n la s obras 
e n e j e cución, l as empresas deben inve rtir m§ s de lo que 
la Dire cción General puede cancelarles. Ello repre senta 
para el contrati sta fuertes de mand as d e arrastre, que lo 
obligan a r e currir al cré di to, con e l consiguiente aumen
to de los costos. Por otra parte, la p os ibilidad de obte
ne r créditos es remota, co s tosa e insegura , pues para 
dichos efectos, la actividad constructora de obra s públicas 
no se cons id e ra productiva . 

En cuanto a las propuestas con financiamie nto 
d e organizaciones int ern a cionales , y a la s que concurren 
empresas e xtranjeras , e l cost <> de las garantías que se 
e xige n es e xtre mad a ment e alto, ha s t a el punto de que es 
casi imp0 s ible e nfrentarlo s con los r e curso s de l s i stema 
bancario. As í, la s empresas e x tranje ra s que intervie ne n 
en este tipo d e propuestas se encuentran e n una s ituaci~n 
de privile gio, ya que para e lla s l a obtención d e l as refe 
rida s garan t ía s es ampliamente posible y mucho meno s one 
r0 sa . 

III . - PERSPECTIVAS 

El estudio realizado por l a Cámara Chilena de 
la Con st rucci~n plantea la ne ces id a d de un incremento e n 
las nbras de infraestructura, para que éstas permi ta n al 
p a í s r eso lve r lo s probl emas a que h oy dí a se v e enfre nta do 
y encarar la s perspectivas de un desar r o ll o tan urge nte 
como impres cindible . 

Resumido e n cifra s de inversión, dicho estudio 
arroja e l siguient e cuadro en los dive r sos rubro s: 
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INVERSION (En millones de escudos 1967) 

Años: 1967 1968 68/67 1969 69/68 

RIEGO 64 16;,' 2,58 180 

VIALIDAD 351(+) 443 1,26 524 
PUERTOS 41 65 1,56 65 

AEROPUERTOS 43 50 1,16 46 

OBRAS SANITA-
64 ,5(+) RIAS 150 2,42 150 

ARQUITECTURA 34 (++) 77 2,26 77 

(+) Incluye n gastos de mante nción, conservación y 
exploteción. 

(++) No incluye Establecimientos Educac ionale s ni 
Ho spita larios . 

1,09 

1,18 

1,-

0,92 

1,-

1,-

O sea, se consulta un aumen to de 59% en la s 
inversiones para es t os rubros con respe cto a las de 1967 . 
Entre los años 1968 y 1969, el aume nto es de sólo 12% . 
Si se calcula la tasa media acumulativa anual para e l 
p e ríodo 1967 -1969, se llega a la cifra de 28%, que se 
confirma en lo s año s s i g ui entes. 

El mi s mo estudi o d e mues tra que tal mont0 de 
inversiones es el que se r e quie re para la plena materia
lización de las metas d e desarro llo e·stable cidas por la 
Oficina de Planificación Naci0nal. 

Por otra parte, una política como la de linea
da r e dundaría en un aumento neto de 14.000 nue vos empleo s , 
una vez cubi e rto el aume nto vegetativo de la fuerza de 
traba j o e n el sector construcci ón. Esta cifra de nue vos 
empleos represe nta e l 45% de la población desocupada en 
construcción en e l curso de 1966 . 
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La con tinuidad de trabajo que as í se produci 
ría, permitirí a mantener e n pié l a organ iz ac ión e mpresa 
r i a l e}~i.S:;ente , cuya capa ci dad se ha demostrad o tant0 e n 
la mat er ialización de l os proyectos ordinarios de infra
estru ctura como e n s i t~.:aciones de e me rge nci a : s i s mos, 
temp or ales, accidentes, etc. 

S()l " a::guna s me didas a dici cm a l es a l as ya se 
fta l adas ser i a n s u ficientes para que - un id as a un refue r
zo de l as invers i ones en c oncordancia con los pl a nes de 
desarrollo - el sector Obra s P6blic as hic i e ra a la e co n o 
mia general un aporte creador y po~ itivo . Entr e estas 
me didas cabe indi c a r la di s minución o e liminación de ta 
sas a du aneras p ara maquinaria y equipo dest inados a e j e 
cutar obras p6blicas, c omo se ha h echo en otro s paí ses . 

Una alternativa a esta facultad serí a la de 
internar equipo en forma temporal. 

En s ínte sis , y resumiendo los principales 
conceptos de este informe, es pre ciso in s i st i r e n: 1°) 
Las e mpresas con struc toras de Obras PúblicEls tienen ya 
f orma do un importante patr imoni o, que represen ta l n in
versión de grandes capital6s y l a ac umulac ión de expe 
riencia, organiznción y capacidad técnica; 2° ) Dichas 
empresas han demos trado e n la ~rá c t ic a l a eficiencia y 
responsabilidad qu8 c "ra cteri~an a la i niciati v a priva da; 
)

0
) No s ólo han formado pe r sonal esp ec i a liza do, s ino que , 

e n p e rí odos de cri s is de duración limitada, lo mantienen 
e n sus orga n~ zacj_ nnes sin c osto a dic iona l pElra e l Estado; 
4° ) Lo más i mport ente que se re quiere p ara que esta 
estruc tura se ma ntenga y opere es ln continuid ad de t r a 
ba j o; 5°) Esta contin-J.id a d se conjuga con un inte rés 
nacional urgent e : el de inc r eme ntar l a infraestruc t ur a 
del paí , sin la cu al el d esa rrollo de l os demá s secto 
res· de la econo:n:ía ser í a ilusorio. 
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A N E X O 

I NFRi\.ESTRUCTURA NACION.t\L 

La Cámara Chilena de la Construcción ha ob -
servado con creciente inquietud el distanciamiento ~ue iba 
produciéndose entre ]as metas asignadas para l a i nfraes -
tructura del paí s en eJ Plan Dec enal de Desarrollo y las 
cifras real es de i nversión . Esto Ja movió a crear una Co-· 
misi ón Especi al , encargada de estudiar a fondo el problema 
de las Obras PÚbJ.icas nacionales, Comisión que presi diÓ el 
ingeniero don AJberto Fi gueroa y que integraron , además , 
Jo s mejores especia] istas que la i nsti tuci ón posee en es -
t as materias . 

De spués de seis me s es de i ntens o trabaj o, pa 
ra el cuaJ se contó con J os servicios profesi onales de al
rededor de treinta ingenieros civi les y economi stas , como 
t ambi én de la firma CADE , pudo darse tériilino al p res ente 
estudio , que Ja Cámara de Ja Construcci ón ofrec e como un 
serio, documentado y positivo aport e al progreso de Chi l e . 

Las amp =.tias materias que éJ abarca se han en 
focado desde dos ángulos distintos: primero , el estudio 
exhaustivo , técnico y económico, de cada uno de los s ecto
res de la i nfraestructura ; y segundo , el análisis comple 
to de la inversión en eJla , desde el punto de vista de la 
ec ono mí a general del país, considerando , por una part e , su 
significación dentro del Plan l.JecenaJ. de DesarJ:>oll o, y por 
1 bL ' ú C..::> i / ,- . ~ · t otra ]_o s pro uJ ema..s ·q t:: -uer v e.rl &n CLC cua cs qulor<:·. ú lS OT-
si oil-..S (_¡_U--: p-6.dieren prod.uci:_rt e cntr-., 1 l e.. r .J: J :iJ_.J.cl y di-ch o 
~) , ·.~!.l . 

A manera de i ntroducción se pres entará en se 
gui da un breve resumen de l o s aspectos más i mp ortantes que 
este trabajo comprende, y qu e perliritirán formarse una no -
ci6n de su significado y alcances. 

Sector Riego . La demanda agropecuaria c a±cu 
lada para eJ. año 1991 asciend e ::1. la suma de 9. 430 millones 
de escudosl . El déficit de producción en el c urso de 1967 
fue deJ 47%, equivalente a 4.400 mil lones de escudos . Ta
l es cifras si gnifi can que en 1991 serí a necesario destinar 
890 millone s de dÓlares para abastecer a Chile de alimen -
tos a través deJ_ mercado externo. 

l. Estos escudos , y los que a continuacion se mencionan , 
es tán considerados con eJ poder adquisitivo equivalen
t e al del año 1967 . 
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La meta que e~ presente estudio se propone 
consiste en aumentar Ja producci ón agropecuaria nacional , 
de tal manera que el1a iguale --para eJ referido año 1991-
a J.a d emanda interna . 

Conviene recordar a1gunos datos si gnifica~i
vos: De Ja superficie totaJ deJ país, o sea 757 . 000 km , 
hay 502 . 000 1m2 que corresponden a tierras estériles . Que 
da , por consiguiente, una diferencia aprovechable de 
255 . 000 km2 , de Jos cuaJes JJ8 . 000 son forestaJes y 137.000 
agrí colas"' Estos Últi mos se descomponen , a su vez , en 
83 . 000 kmc.: de prader as y 54 . 000 km2 arabJes . 

Dicho en otras palabras, a superficie arable 
de Chile representa un 7% de Ja superficie total . 

Ahora bien , el an&lisis realizado por la C&
mara Chilena de la Construcción parte de la base de que ha 
cia el sur del para] el o 39 - --que corresponde aproximadamen 
te a la zona de Pitrufquén-- no se necesita riego artifi -
ciaJ . Vale decir , desde el rí o ToJtén al sur existen 
14.000 km2 oue no requerirían sino eJ regadío natural . Des

2 de esa regi6n al norte , en cambio, se encuentran 40.000 km 
para cuya explotación más adecuada es preciso estudiar nue 
vas obras de i ngenierí a . Son los cuatro millones de hecta 
reas a que se alude en los di versos análisis sobre las po:: 
s ibiJidades agrícoJas de nuestro paí s que se hru~ dado a co 
nocer . 

De estos cuatro mi lones de hectáreas hay 
que descartar un mi lJ Ór, -,_r medio , por corresponder a t erre
nos ondulados o de riego abi ertamente antieconómico -- al 
menos dentro de J as circunstancias previsibles para los 
próxi mos vei nte años-- , quedando una superficie suscepti -
ble de regar que alcanza a dos mil1ones y medio de bectá -
reas . Conviene hacer notar que esta cifra equivale a poco 
más del 3% de nuestro territorio . 

Jlillora bien , de Ja cantidad mencionada , 
1 .100 . 000 hectáreas cuentan actualmente con riego; hay 
otras 865 . 000 con riego eventual; y sin riego permanecen 
535 . 000 . 

El estudio ha partido de a base de que la 
agricultura de riego aporta eJ 60% de Ja producción agrope 
cuaria nacional , y que esta proporción se mantendrá en los 
años venideros . ElJo significaría que de los 9 . 430 niJlo
nes de escudos de demanda agropecuaria a previstos ~ara 
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INFRAESTRUCTURA NACI ONAL 

1991 , la agricul t ura de riego deberá producir 5 . 659 millo 
nes de escudos (siempre expresados en moneda de 1967) . 

En cuanto a rendimientos se refiere, convie
ne recordar que el año que se ha tomado como base -- - 1961--
fue de E 0 1 . 200 por hectárea , en la misma moneda . Par a el 
año 1991 se ha establecido un rendimiento de ~ 3 . 000 por 
hectárea . Es dec i r , s e ha supuesto un aumento considera -
b1e , tanto debi do a l o s me~orami entos que introduzca la 
técnica c omo a la ap1 i caci on de cultivos más remunerati v o s. 
Finalmente , en cuanto a las nuevas t i erras regadas, se les 
asigna un rendimi ento de s ó lo ~ 2 . 200 por hectárea , en aten 
ción a que ellas demoran un lapso considerable antes de en 
trar en r égi men . 

Se tiene, entonc es , que de los 5 . 659 millones 
de escudos que debe aportar la agricultura de riego, 3 . 300 
mill ones serán aportados por aquellas que actualmente se 
encuentran en riego --~ 3 . 300 sobre 1 . 100 hectáreas-- , y 
los 2 . 359 restantes por las que se inc orporen y las que en 
la a c tuali dad se consideran de riego eventual . Con el ren 
di miento indicado para este caso - -E0 2. 200 por hectár ea---; 
se 11ega a una necesidad de 1 . 067 . 000 hectáreas . A ellas 
deben restarse aproximadamente 267 . 000 hectáreas , que co -
rresponden aJ supuesto de esa cantidad (alrededor de 1/3) 
equival g a a pleno riego en las actuales superficies con 
rieg o eventual . 

En consecuencia , se necesitan 800 . 000 nuevas 
hectáreas de riego . Como se estima que las tierras deben 
estar empezando a regarse ocho años antes de entrar en ré
gimen , debe considerarse que este hectaraje deberá estar 
regado el año 1983 , lo cuaJ significa que se dispone de un 
plazo de dieci s é i s años . Vale decir, que deben regarse a 
razón de 50 . 000 hectáreas por año . 

El costo del riego por hectárea se 0stima en 
~ 3 . 000 , lo que equivaldría a una inversión de E0150 . 000. 000 
por año . Recargando esta cifra en un 20% , por c oncepto de 
estudi os y explotación , se Jlega a una inversión anual de 
~ 180.000 . 000 , en lugar de los 60 millones actuales . Es 
i mportante dejar constancia de que para todo es t e plan hay 
proyectos debi damente estudiados . Y debe agregarse que no 
se c onsidera aquí para nada ot r a cantidad equivalente --de 
~ 3 . 000 p or hectárea-- que se requiere para el desarrollo 
agrí cola de esas tierras . 



Para fo r warse una idea de }o que representan 
los 180 millones de escudos para r egar 50.000 hectáreas, 
baste recordar que J e s p :r:·oyectos de rj_e go actual1 ente en 
ejecución y los recientemente terminados dan ri ego a -.· 
1 36 . 000 bect&reas. 

Fi nalmente 9 v a1e Ja pena indicar la distri
bución que tendríaj geográfi camente , la incorporación de 
alrededor de 900.000 hectáreas nuevas de riego: 

Norte Grande 10 . 000 hectáreas 
Provincia de Atacama 6 . 500 
Provinci a de Ce qui mbo 52 . 500 
Valle deJ Aconcagua 30 . 000 
Hoya del rí o Maip o 125.000 

11 11 Rapel 79 . 000 ,, 11 Mataqui to 37 . 000 
11 11 Maule 300.000 
11 11 Itata 154.000 
11 11 BÍobÍo 46 . 000 
11 11 I mperial 60 . 000 

Sec t or Vial.i dad. E1 actual parque de vebícu 
los del. paí s es de-216:000 uni dades , y s e estiman los si = 
guientes crecimiento s: Aut omÓ\T~ . 1es , 14,6% acumulativo 
anuaJ; Camionet as , 1J%; Buses, IJ :7%; Camiones, 4 , 6%. Es -· 
tas c ifras arrojan un crecimiento promedio del 9,5% acumu
J a ti vo arma J. • 

De acuerdo con un es-cudio elaborado por el 
I nstituto Chileno deJ Ac ero? Ja dens i dad de habitantes por 
automóviles deberá baj ar¡ de Jo s actuaJes 83, a 30 en 1980. 
Esto represent a un JO , 5% acumulativo anual , cmaparado con 
e l 14 , 6% produci do bas t a ahora . En el mencionado informe 
deJ I CbA s e calcuJ a un crecimiento de 9 , 3% , pror::tedi o que 
coincide muy aproxi madamente con el. indicado más arriba . 

Si, p or otra parte, se examina la red vi al 
chilen a, se encuentran l as si guientes cifras: ki lometraje 
total , 57 . 200, de los cuaJes 3 .J30 están pavimentados con 
hormigón y 3 . 530 con asfalto. Es preciso hacer notar que 
la red pavimentada total pasa de 3 . 400 km . en 1960 a 6 .700 
km . en 1966 . 
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· 'i.· Los 'estudio·s y normas i:nternaci:6naies esta-
.. blecen que debe ponerse .ripio en caminos .de más de 90 pa
: : sadas;: · ·p<¡vimeritos en los que exceden de .. las · 300 pasadas, 
· y· doble· v1.a en aquellos que superan las .. ·3. 200 pasadas. 

. . . . . . ,Por otra· parte·, lo·s estudios de· pasadas, de 
iddicadores .indirectos y otrqs, :conforman ctatos. bastante 
exacto.s· hacia atrás. Haci.a el· futuro~: en cambio, es impor 
tant;e '·señáiar 'que las proyecciones no consideran ciertos
el:em~nt_<YS indudablemente, 'llamados a gravitar sobre eJ._ pro 
blema;.· tales como la inte9raci.6n, el incremento de tráfi-

. co hac.ia el Pacífico deí area trasandina, la e:J."Plosión 
del tráfico. originada en el .mejoram:i E.nto de los ;niveles 
de vida; la necesidad .de carr.eteras .·de c:j_rcÚJ;lvalación en 
las grandes ciudades. y .otros; Hoy, la carga que se trans-

,por"tia por caminos. es superior a. aquella que. se transporta 
·por ferrocarriles, y .el número de personas·. que viaja por 
c,ar,linos trip1ica al de la:s':que lo·.hacen por .f.errocarriles • 

. Este tráf-ico 'aumenta de .mi ·7 a un 8 por ciento · am;wl; o· 

. sea, se. duplica cada nueve· años,. en c.aso de mantenerse 0.!§. 
·tos ·p.orcentajes." : · P~ro ·puede esi:iimarse que en 11 años es 
posib)e que se t:dpÜque: · 

~· . ' . ' 

. . . . .Es ni.cil irruiginar lo que ocurri:da en las 
principaJ.os ciu'iad.es··.y·caminos· del país ·si .dentro de ese 
.per~odo ilegase' a dup1.icarse o triplicarse la intensidad 
del·tr~ficq. · 

Dentro: deJ estudio realizado por la Cámara 
Chilena de la· éonstrucción, 1a inversión en vialidad se 

. divide; en los. siguientes.rubros: .reposiciones de pavi-
meritos y. puentes, .. mejoramiento de. carpetas de rodados, 

· d·escongestión de vi. as, :proyectos .específ'icos (industria
le¡;¡)' prosecución d.e obras en· ejecución o ya comp~ometi- . 

.. das·.·.· · · · · · 

a)·.;' Los·· ca:lninos pavimerita'clos .y los· puentes 
··se encuentran en ·muy malas· condic:j_ones. · . El 'costo .. de su 
r~p:aración ·es' .. de. E0 1:1_6 mi1l ones en puentes· 'y 124 millones . 

. en Gnininos ¡ 9 sea, ~o 2Lj.O mi1lor1e~ en totaL ·. Para el año 
. 1968 cleber1.an·. contemplarse 100 Dll.llones de· escudos,· por 
:ser urgente 1 ,a reparEl,eión de una parte de estas obras. 

. ' ' . . . , . . .. ',· ' 

. . . b) En la actúalidad habr1.a 500 km. de ca-· 
minos, de tierra ·y,·l.OOO·km~ ripiacos .enque·se justifica 

. el cambio ele carpeta' cifras que. se duplicarfa:n en forma 
progresiva dúrante ios próximos cinco· años,'. · 
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E~ costo aproximado es de 160 mil escudos 
por km . de ~avimento y 50 mil escudos por km . de ripio . 
O sea , el deficit actuaJ llega a 190 millones de escudos , 
y alcanza en el quinquenio a un total de 380 millones de 
escudos. 

e) Los caminos que necesitan doble vía hoy 
aJ.canzan a 200 km . , sumándose en los próximos cinco años 
otros 300 km., a razón de 800 mil escudos por :km. El va
lor de estos rubros , en consecuencia, asciende a 400 mi -
1lones de escudos . 

d) Para p~oyectos especí ficos , correspon -
dientes a nuevas industrias, se ha c onsiderado una suma 
muy reducida: sóJo 100 millones de escudos en cuatro años . 
Se incluyen únicamente los que se han dado a conocer , como 
son lo s casos de 1as instalaciones de celulosa o I ANSA . 

e) Finalmente , las obras en ejecución y coro 
prometidas alcanzan a 480 mi1Jones de escudos en eJ. perío-= 
do 1968-1971 . 

En consecuencia, eJ totaJ. para Vialidad al
canza a 1 , 600 millones de PSeudos, de los cuales correspon 
den a 1968 alrededor de 443 millones , y para 1969, aproxi::
madamente 542 milJones . Ambas cifras representan un 26% 
de aumento sobre la destinada en 1967 · y un 18% sobre la de 
1968 , respec ti vament e . 

Para >terminar , es interesante comparar la si 
tuaci6n d e nuestro país en materia de vialidad con la de 
otros , utilizando para elJo uno de los Índices que suelen 
emplearse: el de la proporción de km . de caminos por km2 . 
de superficie . En Chile¿ esa proporción es, hoy, de 1 km. 
de camino por cada J3 km . de superficie, y la meta a que 
podría aspirarse sería de J por cada 6, dentro de un plazo 
de 25 años . Como dato ilustrativo pueden indicarse las si 
guientes cifras , correspondientes a 1965: 

landa están 

España J km . de c amino por cada 6 km2 . 
Estados Unidos 11 11 11 2 11 

Italia 11 11 11 1 , 5 11 

Suiza, Francia , ~ran Bretaña , Alemania y He
sobre l km . por kn . 

Un soJo hecho, por otra parte , hnce pensar 
en la urgencia de un más amplio c esarrol lo caminero para 
n~estro país: Chile cuenta en la actualidad con una sola 
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ví a :¡_ongitudi nal , con los graves peligros -- que ye. se bo.n 
uateri o.Jizad.o en más de una oportuni dad-- de que eJ terri 
torio quede cortado a r aíz de cual quier c atástrofe , coBo 
ocurri ó durante Jo s terremotos de 1960 . 

Sector Puertos . La característica fundo.men 
tat de lo s puertos nac i onales es que Ja polÍ t ic a de explo 
tación y - -por lo tanto-- eJ diseño de su superestructura , 
se adecuó a las necesi dades de transbordo de mercaderí as y 
pasajeros entre eJ barco y el tren . Es t a característica 
fu~ común basta más o meno s el año 1925 , en que el camión 
hizo cambi a r rápidamente los conceptos . Desgraci adamente , 
sin embar go , p or el hecho de que nuestras principales 
obras p ortuari as s e construyeron con criterio s de l a ~po
c a anterior , l a mayorí a de eJ J as se encuentran Lmy atrasa 
das en su concep ción . -

:Gste p roblema se agr ava por el mal uso que 
actual11ente se hace de las i nstalaciones portuari as , debí 
do a sistemas de explot ación defi ci entes, que a su vez -
ti enen su ori gen princip al en Jos problemas soci a les o 
sindicaJ es gr aves , comunes a todos los puertos del mmLdo , 
pero agravados en el caso de Chi le debi do a unn di storsión 
entre progreso social y desarro1lo ec onónico . 

A estas dificultades de tipo laboral debe 
añadirse la circunstancia de gue la EBpr esa Portuaria no 
tiene jurisdicción total en J os puertos, y otra -- parti 
cularmente seria--, cual es el que las aduanas en nuestro 
paí s f uncionan con el concepto de almacenaje en 1ugar del 
concepto de tránsi to , lo que si gnifica la necesidad de 
di sponer de mucho mayor espacio . 

Por todo lo anterior, s erí a erróneo asi gnar 
en el estudi o realizado por l a Cámara Chilena de la Cons 
trucción , rendimientos Ópti mos en el uso de las instaJa -
ciones , aJ i gual que en las naciones más desarrolladas . 
Puertos análogos a Antofagasta , Val paraí s o y San Antonio 
tienen rendi mientos de 750 toneladas p or metro de sitio; 
en c ambio hoy dÍa , en Chil e , se está operando sobre la ba 
se de 450 toneladas p or metro de sitio, anual mente . El -
presente estudio consulta JJegar a un rendimiento de 600 , 
que es de desear se alcance en fecha no l ejana . 
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Partiendo de~ estudio de taJ J ado de los dife
rentes p royectos y de l o.s n ec e s i do.C:.es ..L oc:,i or~v. es se bo.. con 
feccionado un cuadro de J a s inversiones , que a lco..nza en to 
tal a E0 620 ru.il:_lones hasta e año 1981 inclusive , y que se 
iniciaría en los pri meros años con sesenta y c i nco Llillones 
anuales. EJ año 1967 consu1tÓ cuarenta y un nlillones . 

Cabe des tacar que est e estudio está hecho 
con un criterio muy conservador - Para deru.ost rarlo, basta 
citar las sumas que se proyecta i nvertir en Valparaíso ha.§_ 
ta el año 198J: 

Modernización espigón 
ExpJanada Barón 
Molo La Baja 

E0 12 . 000 . 000 
40 . 000 . 000 
22 . 000 . 000 

Son cifras e+ocuentes, si se piensa en e l 
permanente problema de Jos barcos surtos en la bahÍ a espe
rando --a un costo elevadÍsimo-- su turno d e atenci ón, y 
si se piensa en el futuro de nuestro primer puerto una vez 
que lé1 integración Jo abra a un comercio i mp ortante de l a s 
zonas tr&sandinas hac i a e1 Pacífico . 

Sector Aeropuerto~ . Es éste un probl ema se
rio , dado.. Ja progresión explosiva --con tendencia a o.ce1e
rarse calia dí ~-- deJas comunicaciones aéreas . 

Se ha calculado que en nuestro país , el trá
fico interno de pasaj eros subiÓ de 250 . 000 en 1966 a 500 .000 
en 1967 , mientras eJ movimiento de pasajeros internaciona -
l es pasaba de J30 . 000 en el p ri mer año citado a 300.000 , y 
la carga aérea , de 20 . 000 toneladas a 100.000 . 

Frente a este i nmenso desarrollo del trnns -
porte aéreo , nuestro país se encuentra en un estado prima
rio, y el anteproyecto aquí es tudi ado p or la Cámara ChiJe
na de la Construcción consuJta aproximadamente una inver -
sión de cincuenta nlillones de escudos anuales a partir d e 
1968 , comparados con cuarenta y tres millones invertidos 
en 1967. 

No se consultan aquí nuevos aeropuertos de 
importancia , con la excepción de un imp ortante mejora~en
to en el de Quintero --aeródromo de alternativa de Pudahuel 
para la capital--, con una i nversión de 21 millones de es
cudos; pero s í se contempla a adecuación de las instalacio 
nes del país a la nueva flota de a Línea Aérea Nacional , -
especi almente las de PudahueJ . 
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Parece innecesario, en una época como la nues 
-.tra y .en un p:J.Í s como ChD \3, si. tÚado en un confín dÉü mundo 
y .. necesitado urgentemente ·de ·mayores y más rápi'das comunic.§: 
Ciones, insistir en'1a eonveniéJ.Cia de una politica de des.§: 
:rro1lo de los aeropuer_tos. Ella se impone por la fuerza· · 
misú¡a, O.e una realidad dinámica. a 1a que él país no puede 
.perraariecer ajeno Úi indiferenté. · . . . . 

. . . . . . ·Sector ·Arquitectura. Se .considera en este ru 
·. bro -6.nic_amente la edif:f.~acion que' ejecuta la Direcciém de 

·é .'\.rquiteC:tura dependien·:.:e de 1.a D.G.O.P., ·o sea aquella que 
está· destinadá a los Servicios PÚblicos Generales (Correos~ 
Tosé'rerfas, Int;endencias, e.tc., ) , a la Seguridad y al Depor--
te. · · 

La justificación de ésté).S obras es di versa . y 
complej·a, pero todas ellas. obedecen a necesidades primarias 

·· · fundamentales· eri la vida -;¡ progrE?so de la comunidad? 

.' .. ,· 

. Los Servicios PÚblicos muestran ~m déficit que 
:salta· a la simpJ e vista· al examinar los locales en que fun--

. cionan· Goberna,ciories, ..Correos, ~I\"sor·erías. ~ Impuestos Inter 
-nos?. De acuerdo con ·un 'plan a 5 años, serla necesaria en 
·1968 una inversión de E0 22.000.000 pare. paliar la situación 
defiCitaria .de estos servicio·s . 

. Las construcciones·.carce±arias acusan.una de·-
fiCienci'a perfectamente· conocida por la opinión pÚblica, 
que s·e. traduce en evasiones' 'rebeliones de reclusos' recla
mos ·a las autóridades. y que hace que este problelJ).a llegue a 
'lÍmites peligrosos. Existe. un Plan mínimo, que con~iste· en 
construir n .lo largo de1 pais Centros de Readaptacion, y 
que significaría en cifr.as redondas una: inversi6n de· 
E0 22.ooo~.ooo an:uales durante 5 años.· 

·' .·· 
. . . . .· · . En .construcciones para el Cuérpo de Carabine-
. ·ros, 'la ·DLrección de Arquitectura y la Dirección General de 
Carabineros han eiabo'rado un plan· que contempla 514- construc 

_··ciOnes para- atender· desde Sub-Prefecturas· y Comisarías hasta 
Ret~mes · . y Avanzadas., .Esto sj_gnifica una inversión de 
E0 110.000 .• 000 descoritado lo ya ejecutado~ que· en un plan 

· :quinquenal .da una .i:riversi 6n anual . ·de E0 22. 000, 000, 

- •'; 
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En Deportes , :La fal t a de instalaciones ade -
cuadas para practicarlos es una de las causas del descenso 
que se observa en l as competenci as latinoaQericanas de 
nuestros deportistas . El plan de la Direcci6n de Ar quitec 
tura para los pr6ximos 5 años es de l orden de E0 8 . 000.000 . 

Por último, para más de 50 Cuerpos de Bombe
ros a lo largo de l país, se establece en el p lan sefialado 
la suma de ~ 3 . 000 . 000 . 

En resumen, vemos que l a inversión anual, 
sin alcanzar a s oluci onar los d~ficit r~ tuales, sería en 
este rubro del orden de ~ 67 . 000.000. 

Sector Obras Sanitarias . En las obras de 
agua potable se-debe~nsiderar dos-aspectos , uno el que 
dice r el ación con las obras generales, o sea, captaciones , 
5.bG.ucéiones, estanques, p l antas de f i 1 tros, etc. , y el otro 
que consist e en las redes de agua potable . 

En las obra s generales el d~ficit en litros" 
p or segundo para el afio ::t980 es -- en las capitales de pro
vincia, de departament o y ciudades r:1edi anas-- del orden 
del 50%. En el Gran San":;iago , sin considerar el área abas 
teci da por la Empresa de Agua Pote.ble y la de El Canelo, 
es del orden de1 80%. Zn cifr as, l as d¿ sponi bili dades ac
tuales son 11. 866 litros por segundo contra 27 . 335, necesa 
rios para 1980. 

En cuanto a las redes, en un estudio hecho 
desde e1 afio 1935 a J 965 1 se observa que la relación entre 
la población urbana y la pobJ ación servida s e mantiene c a 
si constante en 1, 5, o sea hay un 33% de l a p oblación ur
bana sin redes de agua potahle . 

En redes de alcantarill ado, la r elación en -
t ·re la población urbana y 1 2. ser--i::1a era de 4 basta 1945 
bas ta 1960 , en que subiÓ a 3 , r eJ ""J.ción que se mo.nti ene b.:ts 
to. 1965. 

En lo relo.ti vo o. plantas de tr.:ttcuniento de 
.:tguo.s servidas , ellas prácticamente no existen y son de 
uno. necesidad i mperios o. en lo s g:!:':J.nd.es centros urb.2nos , 
donde se observan Índices crecientes de morbi lidad . 
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Ho.ciendo una eva~uo.ción de J.as obras neceso..
rio.s y considerm~do un plan quinquenal , lo que permitirí~ 
soluci ono..r en gro.n parte eJ grave défi cit y seguir poste 
riorElente con los recursos necesari os po.ra el crecimiento 
vegetativo , se necesitarí a una inversi ón anuo.l de 
Ei' 150 . 000 . 

RESUMEN GENERAL . E} resumen , por sectores , 
que el presente o.no.l i sis arroja es el siguiente po.ro. Jos 
años que se i ndican: 

I nversión (en ni1 lones de escudos o.ño 1967) 

1967 1968 68/67 1969 69/68 
Riego 64- - 165 2, 58 180 1 , 09 
Vio.J.i do.d 351 443 1 , 26 524 1 , 18 
Puertos 41 65 1 , 56 65 J. 
Aeropuertos 43 50 1, 16 46 0,92 
Obro..s S.:1nito.ri o.s 64 , 5° 150 2 , 42 150 J.-
Arqui tectura. 34 00 77 2 , 26 77 1. -

o I ncluye go.stos de mantención , conservaci ón y explotación 
0 0 No incluye esto.blecimi en tos educacionales ni hospi to.la

rio s . 

O sea , se consult a un aument o de 59% en 1o.s 
i nversiones de estos rubros con respecto a l as de 1967 . 
Entre . los años 1968 y 1969 , el aumento es de sÓlo 12%. Si 
se calcula lo. tasa medi a acumulativa anual para el perí odo 
1967-1969 , se llega a la cifra de 28% , que se confirmo. en 
los o.ños siguientes . 

Paro. medir adecuadamente la viabili dad de es 
to.s inversiones, la Cámara Chilena de la Construc ción enco.r 
gÓ otro estudio acerca de las inversiones e infraestr uctura 
que se requ~ oren para la pJ ena materialización de las metas 
de dcso.rroJlo económico establecidas por la Ofi cina de Pla
nificaci ón No.ci onal . 
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Este estudio demuestra que ±a disulinución en 
las i nversiones en obras de ingenierí a desde 1965 a Jo. fe 
cha h a tenido un efecto depresi vo sobre l a activi dad indus 
tri a l , y un considerabl e impacto en la desocupaci ón de -
1:1o.no de obro. no califi cada y , por 10 tanto, difÍcilmente 
transferible hacia otros sectores de la producción. 

En efecto, si se considera que el monto trans 
ferido en 1966 desde Obras de ~ngenierí a hacia la i mport a-
ción de uwqui naria fue de l orden de E0 157 . 000 .000 del año 
1967 , se J.Jega aJa conclusión de que esta transferencia se 
ha traducido en una di sminución neto. de ~ 170.000 . 000 en el 
valor bruto de la producción de las actividades ligadas téc 
nicamente a la construcción. Esta baja ha significado , a
su ve z, menores ingresos por valor de ~ 60 . 000 . 000 , los que 
vuelven a traduci rse en una menor demanda directa e i nclirec 
ta , por un r.1onto de E0 86 . 000 . 000 . 

En resumen , la transferencia inici al ha deter 
minado una di sminución total de E0 256 . 000 . 000 en el valor 
bruto de producci ón , de la cual J.a industria manufacturera 
ha absorbi do eJ 77% , una ve7, descontados los E0 157 . 000 . 000 
inici a l oente retirados de la construcción . 

La i ncidencia de una po~ítica de esta natura
l eza sobre la ocupación queda reflejada por el hecho de que· ·· 
en 1966, la des ocupación en eJ sector de la actividad cons -
tructora fue de un 6 . 3% , en circunstanci as que el conjunto 
de las actividades nacionaJes acusab& una tasa medie de 6 . 4%. 

La rigi dez motivada por ±a falta de califica·.~ 
ción de lo. mano de obra en ln construcéi6n dificulta , a su 
vez , l a absorción de la cesantí a genero.do. en ella medi ante 
una transferencia de inversión hacia los sectores industria
les . 

Si se consi dera que la inversión en construc -
ci6n ha oisminuí do , provocando un considerabl e retraso en la 
i mplementación de Ja i nfraestructura requerida a juicio de 
ODEPLAN para la plena uti Jización del crecimiento de los de:
m&s sectores de la producc i ón nac i onal - - que habrían nlco.n -
zo.do y aún superado las metas de desarrollo que se les asig
nnron- -- , se 1 1ega a la conclusión de que a partir de 1 968 
Jas inversiones en Obras PÚblicas deberían crecer a una tasa 
o.cumul ativa anual de 27% para lograr recuperar sólo en 197J 
eJ ni veJ. de i nversi ón acumulada que ODEPLAN h o. proyectado 
para entonces . 
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El estudio realizado por lo.. Có.mnra Chilena 
deJa Construcción per mite afi rmar que la Ii18.teriali zo.ción 
de este incremento de la i nversión se traduci r í a , en lo que 
a ocupación se refiere , en un aumento neto de J4 . 000 nue
vos eop J e os , unL v ez cubierto el aumento vegetntivo de la 
fuerza de trabaj o en eJ sector construcción . Esta cifra 
ae nuevos empJeos representa eJ 45% de la pobJ ación dcsocu 
padn en construcción en el curso d e 1966 . -

A.h ora bien , eJ estudio econó:oico compruebe. , 
por otra vía , J o. cifra de 28% que anteriormente se daba pa 
ra el creci r.ti ento acumulat i vo anual , de acuerdo con Jos es 
tucl..ios sectoriaJ es. En efecto , eJ ané..Jisi s gl obal reaJiza 
do arro ja un 27%, l o que confirLia la validez de las metns
inici aJmente estableci das por ODEPLAN para :l-as inversiones 
requeri das en Obras de Ingeniería dent ro deJ esquena del 
PJ an Nacional de DesarroJ Jo , y subraye. e l hecho de que su 
no cumpli mi ento co mpromete l a mat eri alización del proc es o 
de industrialización del paí s. 

Por otra parte , el aná isis realizado por la 
C6.marn Chilena d.e la Construcción pernúte asegurar que el 
incremento de la inversión en Obras Qe Ingeniería puede na 
t eri aliznrse , pues ti ene el suficiente respaldo técnico en 
térmi nos de proyectos especÍficos y de posi bilidade s de . . , 
~ .J8CUClOn. 

En síntesis , están perfectanente claros tan
to el diagnóstico como l as ví a s de soJ ución. S6lo se pre
cisa , ahora , dar a J a i nversi ón en i nfraestructura l a oag
ni tud que las necesidades nacionales determinan, aunque en 
un pri ner examen pueda parecer exc esi va . A las o.utori da -
des corresponderá anal izar eJ estudio que la c.:r.1ara Chile
na de a Construcción ofrece como un p ositivo aporte , den
tro de su especiaJ.idad , al gran esfuerzo que el país debe 
e11pr ender en pos de un desarrollo econ6mi co y social o.l 
cuaJ todos a spiraiilos . 
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c:,PITULO V 

RE.SUl\12N DEL TR;,.B;i.JO SOBRE EL .S I.STSI"L N. CION_,L DE ,:,HORROS 
Y PREST.- I"'OS 

Prcsenta~o por l a Sub- Comis i ó n de ~horro y Pr6stamo par a 
la Construcción Convención Nacional de l a Producción y 
de l Comerc i o . 

El Sis tema Na ciona l de Asoc i aciones de Ah o
r r o y Préstamo fu e creado po r e l D. F. L. NQ 205 , de S de 
Abri l de 1960 . 

Ha c onsti t ui do un paso ef~ctivo en l a b ú s 
queda de una s olu c ión de l prob l ema habita cional en nuestro 
pui s . 

Su es truc tur a e s una udap tación de sistemas 
simi l a r es que h an tenido p l e n o 6xi to en Am rica del Norte , 
Am ric a Centra l y Euro p a . 

La n o vedad m&s importan t e que se introduj o 
fu e la creación de l r eaj u s t e , qu e h a permitido paliar , aún 
cu a ndo en f orma parci a l , la des v a l oriz ación proveni en te de 
L:~ infl ación ~ 

La Cáma r a Chilena de l a Cons trucción tuvo u 
na influenci a decisiva en su creac i ón . 

La s As o¿i acio nes son instituciones privadas 
y de i ndo l e financi e r a , des tin~das a volca r sus r e curs o s 
en l a c ons t rucción o adqui s i c ién de vivi endas . 

ll 31 de Dici e mbr e de 1967 el Si stema t eni a 
250 .000 a h orr ante s c o n un ahorro ne t o de ~ 4 30 . 000 . 00 0 .- in
cluido s l os r ea justes anu a l es . Hab i a h echo 41 o000 pro p i e t a 
rios , c on un v a l o r o riginal en pr 6stamos de ~ 800 . 000 . 000 .-

En sus prime r o s años , e l Si stema tuvo un de
sarrollo que muchos calificaron de e spectacul a r y que l o c o
l ocó a la c abeza de l os Sis temas similures de Lutinoaméric a . 

No ob stant e , e n e l último a ñ o (1967) , se ad
vi erte una menor d inámic a en su crec i mi en t o que , en a lgunos 
cas o s c omo e n e l de l ah orro en moneda estab l e , h a signific a 
do un de- cre c i mi ento r e s pec t o de años precedent e s . 
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Lo ant eri or ob liga a inves tiga r l ~ s causas 
de e ste f e nóme no y b u s c ur l ~s r espec t i vas solucio~e s . 

En cuanto a l nó~ero de vivi e n d as fin~nci a
das , si b i e n h u i do e n ~umcn to , sus tot~ l e s est ' n muy le
j o s de l a s me t ilS qu e ncc esit~ e l p~is , s obre t od o si t oma
mo s e n cue nta qu e m~s o menos e l 80% de l u c onstrucción 
privada de Chil e s e f i nanci a po r es t e Si s t e m2 o 

El é xito inic i a l e s a tribuible a l a bue n a 
c oncepción ge ne r a l d e l Siste ma , ~ l a n e c e sari a ayud a e s 
t a tal qu e tuvo qu e t e ne r en su 6poca de despe gue y a la 
c o l ab or ación de Org an ismo s Inte r naci on a l e s inte r e sados 
e n fort a l e c e r e stos Sis t emas en l os ~ai ses de e c onomia 
e n desarro ll o ~ 

El ahorro s e h a desanimado e n sus dos c a 
n a l e s de c ap t ación : 

e l inte r e sado e n vivi e nda y 
e l ahorro puro , propiame nte t a lo 

El primer o ha baj~do debi do , fun damenta l 
me nte, a qu e e l r eajus t e de topes de préstamos , fijado 
artifici a l mente , no h a gu arda:o n i nguna r e l ación c on la 
v a ri a ción de l os c o s t os e construcci ón. Es t o significa , 
e n mon eda es t able , qu e estos p~és t amos fi nanci an c ada v e z 
me n os núme r o de m2 tro s c cnstr u i dos o 

En l o que s e r~ficrc al ahorro puro , la . . 
cre ación por e l Es t ado ae otr os s i s t emas de i nversión rea
jus t abl es h a pr o vocado desor ientaci 6n en e l ahorrante y e n 
e l inve rsi onista , l o que h a i nci d i do fundamentalmente en 
l a b a j a d e la d i námica qu e a l can z e l Si s t e ma e n s us prime
r o s años ! 

Se ri a n e c e s ari o , e nto nc e s , e n r e sume n : 

a) Re - estudiar l a fij aci ón de l ind ic e de r ea jus t e de l Sis
tema , a fin de qu e 6ste s an ee e n su t o t a lidad la desva 
l oriz a ción de l a moneda ; 

b) Fijar una politica dé prés t a mo s que es t6 de acuerdo c on 
la r e alidad d e su obj e t o , que e s l a vivi e n d a ; dicho en 
o tr a s pal abr a s , qu e l o s r ea jus t e s de t op e s de préstamos 
est~n e n r e l ación irecta c on l o s c osto s de c onstrucción ¡ 

e) Evitar la creación, por e l Estado , de nu e vos instrume n
t o s d e inve rsión reajustabl e s qu e son c ompartitivos c on 
el Sistema y qu e , e n definitiva , s l o logran ahuyentar 
al ahorrante o al inversionistao 
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EL SISTEJ\L; N,- CION,\L DE .~.HORROS Y PREST,:,MOS 

Tr ab.::t j o p r e sentado por la Sub- Comisión de ,\horro y Prés 
tamo paru la Construcci ón - Convenció n Nacional de l a Pro 
ducción y de l Comerci o 

El Sistema Nacional de ~soci aci one s de Ah o
rro y Pr6stamo fu e creado par e l D. F . L. NQ 205 , de 5 de 
Abril de 1960. Su n ac i miento c onstituyó - e l ti empo l o ha 
demos trado - un paso importante en e l enfr en t ami ento c on 
l a crisi s hubitacio n a l que , des de hac e tant o s años , a f ec 
t a a nuestro puis . Decimos c ri s is y no prob l ema habitacio 
nal~ Este exi s t e en t ocas l a s nuci on e s de l orb e . Nunca y 
en n i nguna parte huy viviendas suficientes. Y si en a lgón 
puis , como e n Suec i a , por ejemplo , práctica ment e t odas las 
familias ti enen u n hogar pr opio , tambi6n gr an parte de e 
ll as uspira n a t ener uno me j or. 

El c . so de l os países en desarrollo , c omo 
es e l je Chile, va mucho m~s le j o s. Aqui l o qu e f a lta es 
u n nó mer o impres i onante de vivi e n d as, circunstancia que 
crea u n d6ficit en &mic o , que convierte es t e problema en 
crisis . 

~uchos esfu erzos se h-n hecho en e l pasado 
para enfrent Lt.r esta sj_ tu ::tc ión e e t e:n gruves c1eri vacion e s 
politicas , social~s y econó~ícase Las Cajas d e Pr evisión 
vo lc ~ron gr a n parte e sus ~ecurs os a l a cons trucción de 
v i viendas que entregar e n a sus imponentes . Pero e ste s is
t ema , apart e de no r eso l ver nada, creab~ una suerte de pre
f erenci as qu e , en v ez de coadyu var a la soluc i ón de l pro
bl emu , más b i e n l o a gr a v uba . El e l egido , e l sorteudo , e l 
d e signado ob t eni a una v i v i enda a un cos t o qui z~s r eal, pe
r o que devo lvia , y a ún devue lve , a lu.rgo -pl a zo y e nmone 
da bl a nda . L u. infl ación haci a l o demás , creando privile
gios irritante s, c on grave detrimento fi nanci ero p u.ra l a s 
propi as Caj as de Pre visión , e l que se tr aducia e n un a r e 
cuper u.ción t u.n pobre que es t e rilizabu cuulquier Plan Habi 
tu.c i ona l. 

Asi l l egó e l año 1960, e n que e l déficit 
de h ab i t uc i ones , a nt e s de l t e rre mo t o , se calculó , c onsi
derundo un stundar d minimo de c ul i dad , e n 452 . 000 vivien
das . Est2 situ uc i ón a f ec t ab a a 2 .260 . 000 h ubitunte s , o 
s eu , m~s de l 30% de l u pobl ución que teni u e l pais en esa 
&poc u . A e so h abi a que agr egur la destrucción c uus ada por 
e l t err emo t o e n l a z on a sur de l p uis , el aumento vegetati
vo de l a pob l ución y l a necesidad de me j o r a r e l stan dar d 
de vidu .. 

1 
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Nace el Sistemu de !_\hor~y__I'rést_am~s o- Lu .CÉJ.murLl. Ch.ile
na de.lLJ. Construc

ci6n·no permuneci6 :t:mp;sible frente a esta cruda reu.lidud 
.y promovió 12. creéi.ción de ún sisternu que pe:rmitieru. aumen~ 
tar ·el poder comp·rador de vi viendu en términos reales y 
en condiciones que hicieran pos:Lble"ucceder iJ. este merca
do u. un sector mucho m&s vusto de lu. población. 

Es usi como después de largos y profundos 
estudios y con úna eficiente a.sesoria de.técnicos en .estas 
materias, decidió impulsar· la cre2ción de lus Asociaciones 
de ;'~.horro y Préstamc-~ · 

Sus esfuerzos tuvieron un-feliz resultado: 
el 5 de ,:'>,bril de 1960 se dictaba el·D. F. L. NQ 205, que 
d2b2 existenciu. legal a este Sistema. 

Cuando hablu.mos de·que se creó un Sistema 
de Ahorros y ·Préstamos quiz5.s. exageramos. La verdad es .que 
se udu.ptó una fórmula q;_:e yu. hubíu. sido probadu. con resul-:· 
tactos inmej orc:tbles en muchos pu.íses, . tunto en América del 
Norte y Centrctl como en EuropEJ. .. 

. Dentro de este esquemu adaptado 1 ho.bia que 
reparo.r el deterioro que produce la .i.nflu.ci6n y que este
rilizó, como ya la dijimos, lél acci6~ de léls Cajas de Pre

. visión frente al problemu. hu.b.itc;_ci.onaL. Se ideó, entonces,· 
una· ·claúsula de reajuste, que hu perm:'Ltido·, ·si no del todo, 
al menos en un porcento.je apreciuble~ que·aquellos que so
luciOnaron su ·problema c:.e vivienda, es decir;· los deudores. 
hipotecarios, devuelv-an el valo.c de su CiJ.Sil no en. moneda 
blanda sino en términos que le dan a las Asociaciones una 

. recupero.ción. más sana que les permite' . él su vez'· asegurar 
a su.s ahorrantes, que.son quienes, en formu. principal, ca
pitalizan el Sistema,· ia permanencia de un ahorrci reajus
tado y la expectativa de un dividendo congruo a su inver-. . , 
SlOn. 

Las Asociaciones así creadas tienen un .ca
rácter definidamente privado, lo que.no obsta para que és
tén supervigiladas en su funcionamiento por ún Orgu.hismo 
autónomo-que es.la Caja Centrál de Ahorros y Préstamoso 

Buena·definición de lo anterior la da el 
.preámbulo_del folleto que contiene los textos del D. Fo L. 
NQ 205, dd Decreto de Hacienda KQ 11.429 que ~eglamenta 
el anterior y dei Decre-to de Hacienda NQ ·10 020 que regla- . 
menta el impuesto d~l'5% sobre las utilidades~ ~sfe folle
to fue. publicado por disposición de lQ Caja Cehtru.¡ de Aho
rros y .Préstamos y dice, a la l.etra, en· su' página 5: 
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" El Sist~ma e st Et integr 2.do por las .r'\soc i tJ.
ciones de Ahorro y Pr6sttJ.mo qu e son OrqtJ.nismos Pri v ad_C22_, 
des tin2.dos a c 2.p t ar y r 0unir los ~horras volu n t ar i o s de 
l os asoci ados , y por l a CtJ.ja Central de ihorro s y Présta
mos , que es un Organi smo aut6n oreo , cuya fint1lid2.d e s au
t orizar 1 2. e xiste ncia de las A.s o citJ.c¿_ ones, supervigi~ 

lar su funcionami ento y coopertJ.r e~ el financitJ.miento de 
sus opertJ.c i ones , adem&s de asegurar todos los riesgos." 

A l a tJ.firmac i 6n conteni dtJ. en e l t exto y a 
citado s e tJ.grega la circuns ta~ci a de que todos l o s crédi
tos otorg ~dos por l o s Organi smos FintJ.ncieros Internaciona
l e s han t e nido c omo des tino final e l s er us ado s por las A
s ociaciones de Ahorro y PrésttJ.mo. Los OrgtJ.nismos ya a ludi
dos h tJ.n qu e rido, en est a forma , - y han de jado const ancia 
oxpres tJ. de e llo - que es t os pr st tJ.mo s estén des tinudo s a 
fortalecer e l Sistemu Privado de ~horras y Préstamos . 

I gu a l cosa h a ocurrido en otr o s paises e n 
que funciontJ.n Si stemas similares tll nucstron 

Por otr a parte , e n l os diversos Ccngr e s o s 
IntcrtJ.mcricnnos de Ahorro y Prést3mo se ha insistiao , en 
f ormtJ. u~~nimc, e~ la neccsidaJ de que este Sistema cuente 
c on todas l as garant i 2.s necesari as par a el buen éxito de 
l a iniciativa parti cu l tJ.r . Y es de advertir q~o a estas 
r e u n i o n e s no s6lo concurren l2.s Asoclaciones p r op i amente 
t tJ. l e s sino tambi é n l os Oroanismos de C r~di to InterntJ.c i ona
l e s y l as Ca j a s CentrtJ.les-de los diversas p3ises asisten
t e s. 

Desarrollo de l Sistema . - El éxito que h2~ a lcanzado las A.-
soci aci o~c s de Ahorro y Préstamo 

e s ya de t odos c onoc i do . Para dar tJ.lguna s cifras global e s 
y de importanciu. , croemos que bastará c:on u.no ttJ.r qu e a l 31 
de Dici e mbr e de 1967 e l Sistema c on t u.ba con m&s de 250.000 
u.horr ant e s o participu.ntes , l os que hu.b i an acumulu.do un 
u.horro n e t o de ~ 430 . 000 . 000. -, incluidos l os reajustes a 
nual e s , y de l os cu a l e s 41.000 h ab í a n l o gr ado ser propie
tarios de u~a vivi enda propia , con un VtJ.lor t otal original 
e n pr6stu.mos superio r a los ~ 800.000 . 000. -

Las cifra s a nt er iormente a n o t u.das , han colo
cado a Chile e n situaci6n preponderante de prestigio fr e n 
te u. sistemu.s c ongéneres qu e s G desenvuelven en ptJ.Íses de 
contextura econ6mic a más o me n o s simil a r a l a nuestra. 

No obstant e , r e sulta de interés ¿nalizar di 
cho s guarismos e n su desarr o llo a través de los siete años 
de existencia que ti e nen lu.s Asociaciones y, :muy en e speci a l 
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d e l os cuatro últimos ( 1964 - 19 67) , qu e son l os qu e in 
dic an , e n fo r ma m~s cfecti Ya , la3 tende~ci as a c t ual e s .-

En lo qu e se r efi ere a c ap t a c i ón de r e 
cursos , hemos tomado l o s v a l o r es e n mo n e da 19 65 par a h a 
c e r m~s e f ecti v a l a comparación . 

r'lil l ones d e Eo I"'loned a 1965 . 

Aho r ro .Vent a de NQ de a - NQ de pré~ 
n e t o hipot:ecas horran- t amo s in-

t e s ne- cluy . mi e m 
tos b r os de cüo -per ati vas. 

Acumul ado 1963 74 . 2 8 1.79 1 9 . 648 
" 1964 3 7 3 25 . 9 75 4.809 

" 196 5 6 7 1 7 4 7. 8 13 8 . 288 
!1 196 6 8 4 25 49 . 022 8 . 643 
" 1967 65 38 44 o 6 16 9.537 

Lo s r esú menes anter i o r es permit e n adverti r , 
en pri mer t &rmi no , q u e el a h o r r o propi ament e t a l ha b a ja
do . En e f e c to , e l año 1967 se ve s u per a do p o r l o s a ños 
1966 y 1965 . En part e , esta ba j a ha s i d o c o mpensad a por 
los i ngr esos obteni do s a t r av6s de l a vent~ de Valor e s Hi 
pote c a r i os Re ajustab l es · (mercado secundari o ) , n o obstan
t e lo cua l , e n todo c aso , el tot2l de 196 7 apar e c e infe
r i or a l de l año inmedi atam~nte ante ri or. 

Esta r ea l i d ad no pu ede menos qu e d a r qu e 
p en s a r , ya qu e es d e mo s tr a tiva de qu e e l i mpu l so d e l Si s 
t e ma s o ha fr e nado e n parte no poc o i mpor tante . 

En lo qu e s e r efi e r e al núme r o de partici
pante s nu evo s d e l Si ste ma , e ncontr amos un a r ealida d pare 
c i d a a l a ante ri or , ésto e s qu e e l total d e nu e vos aho
r r an t e s de 196 7 e s i nferior a los de los dos años i nme dia
tame nte anteriore s. También es t a realidad pue de corre
gi r se s i les s u ma mo s a los t o tal e s de c ada uno d e los años 
mencio n ados e l núme ro d e los nu e vo s partic i pantes en e l 
mer cad o secund a r i o . Desgr a c i a dame nt e , n o e xi ste e stadis 
tic a a este respe c t o. 

De todas ma n e ras , e s f~ci l afi r mar qu e e n 
e ste r u bro t a mbi é n e l Si ste ma d e mu e str a ir perdi end o su 
d inámi ca . 
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Finalme nte , e n lo qu e s e r e fi e r e al número 
d e prés t amo s o t o r ga dos cada ~fto , s e a nota un incremento 
que , e n ningún c aso, ti e n e r e l a ción con las necesidades d e 
vivi e nd a de l p a íso 

Si pens a mo s qu e e l Pl a n Habitaciona l de la 
Cámar a Chil e n o. d e l .J. Constru cc i ón contem¡:L-:J.b?.. un prome:.d i o a-
nu a l d e nue v a s vivi e nd a s para l a inici a tiva priva d a asc e n
dente a 34a600 h abitaciones y supon e mos que e ste. responsa
bilidad s e c o.n a lice a tr a v 6s de l Si s tema de Ahorros y Prés
tamos en un 80%, pode mo s a fir mar qu e el Siste ma ha estado 
muy lejos d e l a s meta s r eal es qu e debi e ra haber abordado y 
que no par e c e f actib l e t~mpoco qu e l a s me tas futuras puedan 
ser alcanz a d a s d e ntro de la r ealidad actuala 

Caus a d e su éxito inici al~- Lo s l ogros obte nidos inicial
mente ti e nen su orige n e n numeros o s f actore s , de los cuales 
e numeraremos los qu e , a nues t r o juicio , han tenido mayor 
incidenci a e n es t o s rcsul tado sn 

En pri mer t é r mino , ten e mos la buena concep
ción d e l Sistema qu e , e n líneas g ener a l e s , h a permitido un 
d e s arrollo perfectamente nor~al. Sin e mb a rgo, l a a s e ve ra
ción anterior no obs t a par & afi~mar que , d e spués de siete 
afies d e e xperi e nci a , es ind i spen sab l e introducir diversas 
r e formas, al gun a s d e l a s cuales f uer on consult adas e n l a 
Ley r ecién pr omu l guda. sobr e San eamiento d e Tí t ulos d e Domi
nio y Urbaniz ación de Pob l ac i one s en Situ o.c i ón Irre gularo 

Tamb i é n h a n t enido u n a influe ncia importan
t e e n el de s arrollo de l Sistema l as ayud a s que , e n calidad 
d e capital semill a , pres t a r on , e n un comienz o , a lgunos Or
ganismos Financi e ros lnte rnaciona l e s y los a portes que , por 
la via presupue stari a , h a e n t r e g a do e l Estadoo 

No pu ede t ampoco o l vidars e l a colaboración 
que ha dado la activida d d e l a con strucción al adecuar sus 
viviend as en precios y c a lida d a las posibilidades del Sis
tema , c r eando un me rcado h abitaciona l que era indispensa
ble para su bu e n d e s a rrolloo 

Todo lo a nterior, por cierto , de nada habría 
s e rvido si el Siste ma , t a nto e n su p arte privada como pú
blica , no hubi era contado con l a pre sencia de dirigentes 
dinamizadores qu e , desde un c omi e nzo, cre aron confianza e n 
el púb l ico y l ograron introducir e n éste una idea que hace 
muy poc os afios e ra de sconocida : l a del ahorro para la vi 
vienda o 
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La ayude. tnternc.cionalo- El financi,...miento internu.cional 
d e l Sistemu d Ahorros y Préstc.mos se h.J. ~C;.J.lizu.do a tru
vés de l a activid u.d de dos Organismos: la Agencia paru. e l 
Desarrollo Internacional y e l Bu.nco Inte r mer i c•no de De
s a rrolloo 

La Age nci u. paru. el Desarrollo Internacional, 
que es un Organismo autónomo del Gobierno de los Estados 
Unidos , otor gó dos préstamos a la Caja Central de Ahorros 
y Préstamos : de US$ SoOOOoOOOo - el primero y de US$ o 

8o500o000o - el segundoo Además , a través de la misma Agen
cia , se c analizó una donación del Gobierno de los Estados 
Unidos llamada "Donación Eisenhower " de US$ SaOOOaOOOa-
al Sistema d e Ahorros y Préstamoso 

Los me ncionados préstu.mos y la aludida do
nación , que debían complementarse con sumas proporcional es 
a los préstamos 1 otorgados por e l Gobierno de Chile , cons
tituyeron la base del financiu.miento internacional del Sis
tema, ya que su objetivo era la adquisición de créditos hi
potecarios de las Asociaciones por parte de la Caja , a fin 
de asegurar el financiamiento inicial de las Asoci acionesa 

El Banco Interamericuno de Desarrollo otor 
gó t ambién a la Caj a tres pr éstamos , d e los cuales dos s e 
utiliz a ron totu.lmente y e l tercero aún no s e ha ocupadoo 
Estos préstamos tienen por objetivo ayudar a l a construc
ción paru. Cooperativas y no t i enden a financiar ~1 Siste
m~ de Ahorros y Préstamos, más bien se cana lizan a través 
de élo Evidentemente , su inversión produce movimientos 
finunci e ro y entradas para las Asociaciones a través de 
las comisiones que éstas perciben en pago del s e rvicio que 
prestan al coloc a r el dinero, pero, en la práctica, e llo 
no constituye propiamente un financiamiento del Sistemao 

Por último , dentro del rubro "Financiami en
to Internacional" debe considerarse el mecanismo d e garan
tías de inve rsión en viviendas que otorga la Agencia para 
el Desarrollo Internacionala Este mecanismo tiene por ob
jeto a lentar l a inve rsión privada norteamericana en vi 
vienda y se basa en que a l inversioni sta que opera dentro 
de las normas que fija l a Agencia se l e otorga unu garun
tia por parte del Gobierno de los Estu.dos Un1dos que lo 
cubre contru los ri esgos que puede sufrir su capitul en 
el extranjeroa Las inversiones pueden realizarse a tra
vés de mutuos a empr e sas nacionales de construcción a 
través de construcción directa por empresas norteamerica
na y a través de compra de créditos hipotecarios de Aso
ciaciones de Ahorro y Préstamo por entidades norteameri 
canas., especialmente Asociacionesa 
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En la actualidad, exi sten tres proyectos 
de inversión e n Chile que es tán tr2~itándose : uno de mu
tuo a l Organismo nacional llamado " I nvica", uno d e c ons 
trucción directa a person al de "Cap " y u no de compra de 
créditos hipotecarios a la Asociación de Ahorro y P~6s
t amo "Libertad " . Todos es tos proyectos han s ido aproba
dos en pri ncipio y ti e n en buenas e xpectativas d e prospe
rar. 

La realidad actual. - Hemos visto y analizado a lgunas d e 
l as causas que har1ll e v ado a l Sistema d e Ahorros y Présta
mos a un si ti al de prestigio tanto nacional como inte rna-
ciona l. Pero t ambién hemos consignado que s u s tendencias 
óltimas son decrecientes o: en el mejor de los c asos, es 
t áticas . Si e l Sistema en si fuera un fin, lo anterior da
ri a que pensar y exigiria rectificaciones para que readqui
ri era su velocidad de ~recimiento. Pero si aceptamos qu e 
el Sistema es un medio para c apitalizar ahorro popular y 
destinarlo a la solución del déficit habitacional, llegare · 
mos a l a c onclusión de que el problema que se presenta pa
ra e l futur o es aón mucho más gr ave. 

Pensamos que esta c~i sis de crecimiento se 
debe a dos c aus as funda~entales: 

a) Que se ha desan~mado el ahorro interesado en viviend a de
bido a que , en valores absolutos, e l valor de los prés 
t~mos que autoriz a otorgar la Caja Central es c ada vez 
má..s bajo . 

Esta realidad se hace más evidente si s e 
compara el aumento porcentual anual del prés t amo máxi 
mo a través de los años de desarrollo del Sistema ( a l 
31 de Diciembre del &ño respectivo) con el a umento por
centua l anual del indice de construcción. 

El análisis del cuadro que ins e rtamos a con 
tinuación hace e vi dente la afirmación ant erior, ya que
s i tomamos los v a l ores respectivos de 1961 y 1967, ve
remos que el préstamo máximo ha aumentado en 350% y 
el i ndi c e de costo de construcción en 486 ,9%. -
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Año Ptmoo Variación Indi ce Var iación 
máximo porcentual cos t o de Porcentual 

anual construc o u.nual 
t i po med i o 

1961 10 o000o - 100o - - - -
-

1962 14 .000o- 40 , 0 126 , 6 26 , 6 

19 63 2 L 000o - 50 , 0 173 , 6 3 7 , 1 

1964 22 o6 50o - 7 , 9 273 , 8 57 ,7 

1965 3L500o - 39 , 0 366 , 3 33 , 8 

1966 35 o000o - 11 , 1 479 , 9 31 , 0 

1967 45o000o - 28 , 6 586 , 9 22 , 3 

b) Que much o más se ha des a nimu.do u.ún e l ahorro no intere
sado en vivi e nd a , v 0 l e decir~ aqu e l que permite a las 
Asoci aciones hacer caj a par a enfrentar la demanda d e 
pr8st u.rnos o 

Una de l as c a us as de lo anterior ha s i~ 
d o l a cr eaclon d e nuevos siste ma s r eu. justables de in
vers ión, c ompetitivos e ntr e si , patrocinados por el Es 
tado , que sólo consigue n c onfundir u. l inversioni sta , 
dispersar al ahorr a nt e y r e ducir , e n definitiva , e l i n
terés por e l ahorro y por l a i nversióno 

En r e sumen , podemos a firmu.r que el Si s 
tema de Ah orro s y Prést amos h a tenido rec onocido éxi t o 
h u.s t a e l mom ento ; que p a rte i mportante de este éxito se de
be al esfu e rzo privado ; que e l futuro n o se presenta t an pr o 
misori o , lo que haría indis pensable una revisión de l a polí= 
tica del Estado t e ndiente a fortalecer al máximo este Siste
ma , eliminu.ndo u. lgu n os canales competitivos y co l oc ando l os 
ind i c es que juega n d e ntro de él (rea j uste , topes máxi mos d e 
préstamos , etco) en un plano d e r eal i du.d , única manera de 
que un sistema fin a nciero se desarro l le e n forma absolut a
mente normal o 
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